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INTRODUCCION 

En el Sistema de Enseñanza Abierta de la Escuela -

Superior de Comercio y Administración del I.P.N., existe un número 

elevado de participantes que suspenden los estudios al poco tiempo

de haber iniciado; esta situación dá pauta a gran cantidad de interr~ 

gantes que los trabajadores y autoridades del sistema atienden con -

base en prócedimientos de trabajos diversos, cuyo análisis será de in

terés sólo en la medida en que se vinculen al propósito de encontrar 

respuesta a uno de los problemas. 

En el presente trabajo hago resaltar los factores de -

.. carácter educativo que están en juego, dejando en segundo plano -

otros, cuya naturaleza es tal que rebasa los alcances del tema. De

bido a que ignoro la magnitud de sus posibles consecuenclas, estoy -

limitado para hacer afirmaciones acerca del modo en que inciden en 

el problema. Tal es el caso por ejemplo, de la relación que pudie

ra existir entre el cambio de empleo o .de domicilio de los participan 
- 1 -

tes y la suspensión de los estudios; o entre la eficacia de los apoyos 

ofrecidos a los educandos y el modelo de organización adoptado por 



la Institución, o por otra parte, las implicaciones que tienen para -

el funcionamiento de los círculos de estudios, los lazos de parente! 

coy 1.as relaciones de trabajo de los participantes que comparten 

esta situación. 

Las incógnitas son múltiples y habrán de ser resue! 

tas para una cabal solución de las causas que generan la cancela-

ción del propósito que representa cada uno de los aspirantes a obte

ner la I icenciatura· en Comercio . Internacional. 

Lo que del imita la naturaleza del problema que abo! 

do, radica en la decisión que las diversas modalidades de enseñan-

za abierta integrantes de la División de Sistemas Abiertos y ·Educa-

ción Extraescolar del I.P.N. debe asumir: Una vez adoptadas las -

primeras medidas respecto al modo de operación del Sistema Abierto 

de Ensef'ianza de la ESCA, se llegó al punto en que hubo de optar 

sobre el modo como habría de organizarse a la población, a partir 

de la siguiente alternativa: por una parte la que se d~prende del -

modelo de instrucción individual izado y por otra, la estructuración -

de grupos para que los participantes I leven a cabo juntos, las expe-



riencias de aprendiz~je; o bién, una combinación de ambas posibil.!, 

dades, haciendo énfasis en las características de una de ·las opcio--

nes. 

En el Sistema Abierto de Ensef'ianza de la ESCA -

(SADE), se decidió desde 197'4, invitar a los educandos a formar -

parte de círculos de estudio a los que se denominó 11Equipo~SADE 11 • 

Las expectativas cifradas en esta ,operación, el análisis de los crite

rios que se aplicaron y de los que tienen vigencia; las implicaciones 

para el aprendizaje, los resultados observados después de haberse 

adoptado; así comd el enunciado de una alternativa de acción que 

supere las limitaciones actuales, constituyen las razones que funda-

mentan mi interés por el proyecto. 

La propuesta contiene tres objetivos centrales: El 

primero orienta a la posibilidcxf, de estructurar círculos de estlJdio - . 

con base en los requerimientos de los principios y las etapas de in-

tegración de los pequef'ios grupos de trabajo; otro consiste en diseñar 

una estrategia de estudio en grupo, donde existan pequeñas metas -

{objetivos de aprendizaje) que al conseguirse sean la base de una -

cohesión basada en la eficiencia, Y por último,la posibilidad de h~ 



cer extensiva a otros sistemas de ensefianza abierta, la experiencia -

que de est~ _trabajo se desprenda. 



1. ANTECEDENTES 

1.1 Desarrollo y Situación del SADE. 

El Sistema Abierto de Ensei'lanza (SADE) apareció 

en el ai'lo de 1974,. a raíz del. interés manifiesto de las autoridades 

educativas, por atender a la formación de personal· técnico y profe

sional, orientado al desempei'lo de fundones relacionadas.con el co-

mercio exterior; gracias al énfasis otorgado por la administración pú

blica a este respecto durante el período 70-76. 

En coincidencia con la situación anterior, resultó 

determinante el papel que jugó la Reforma Educativa de 1969 (1) 

a favor de la educación abierta. Se explica así, que aún tengan -

vigencia para el SADE tres directrices de la Reforma Educativa, a -

saben 

- La Democratización de los bienes de la cultura. 

- La necesidad de formar para ser, y 

- La educación como instrumento del desarrollo. 

(1) Secretaria de Educación Pública.-Documentos sobre la Ley Fede
ral de Educación. Talleres de la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos. México 1974. ,, 
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Para expl icor las circunstancias que ·rodearon el na

cimiento del SADE, menciono las esperanzas de las autoridades, de 

poder ofrecer -atención a una población para la que nCD. son suficie_!! 

tes las aulas existentes; esto es, ate~er a corto plazo, el problema 

de demanda creciente de servicios educativos en el tipo superior. 

La posibilidad de prescindir de numerosas aulas e -

instalaciones, llevó a los pioneros del..sistema a afirmar que cual--

quier lugar es adecuado para que se produzca el aprendizaje; aquí 

se ubica una de las dlrectrices del SADE: "La apertura de la Insti

tución" (2), tanto para captar información de la ·realidad en la que 

se inserta, como para dar sal ida a la información producto de la -

investigación. La apertura de la Institución se interpreta en el ... -

SADE también, como la ·necesidad de que los educadores asistan a -

los sitios donde sea posible reunirse con los educandos, para llevar -

a cabo un intercambio de puntos de vista y la interpretación de la 

información estudiada. 

(2) Instituto Politécnico Nacional.-_EI Sistema .Abiertode Ensel'lanza 
en Comerclo lhtemacional, de la Escuela Sup.erior .de ·Comercio 
y Administraci6h, Edición ESCA, México, · 1974. 
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El perfil del estudiante en el Sistema Abierto de -

Enseftanza de la ESCA, se planteó como el de 11un su¡eto crítico, -

activo y responsable de su propia información" (3). 

En octubre de 1974 se iniciaron las inscripciones -

al SADE, la promoción atraio a un elevado número de aspirantes -

con características muy diversas {no se marcó como requisito un - ... 

determinado antecedente académico) y por otra parte, los círculos de 

estudio carecieron de criterios definidos para su integración. 

Esta situación se refle¡ó en una demanda de servi

cíos. pc;ira laqu~,no e.staba preparado el sistema. De tal suerte que en 

diciembre de ese ano había una población cercana a las mil pers~

nas, de las que continuaban a mediados de 1978, menos de cincue~ 

ta alumnos, organizados en cuatro equipos, tal como puede apreci(! 

se en la tabla número uno. 

En abril de 1976 se estableció c;omo requisito de -

ingreso al SADE el comprobante de estudiosde nivel medio superior -

y simultáneamente, se propuso la organización de la población con -

(3) -lbidem. 
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base en indicadores como el domicilio, horario -disponible para estu-

·diar, tipo de ocupaci6n de los participantes y otros más. Sin em

bargo, la inscripci6n acumulada para entonces era del orden de - -

2,783 participantes, mismos que en comparaci6n con las 88 personas 

que todavía estudiaban en el Sistema en 1978, ofrecen un porcenta

¡e de deserci6n del 96%. 

Por lo que respecta a los circ;:ulos de estudio, en el 

mismo período se estructuraron 83, de los cuales permanecían en el 

Sistema 14; esto equivale a la desintegraci6n del 83% de los grupos 

(ver tabla No. 1). 

La inscripci6n al sistema baió notablemente a partir 

de abril de 1976; para diciembre de 1977, se habían incorporado 470 

participantes, que representan el 17% de la población inscrita en la 

etapa anterior, cuya duración es equivalente. 

Como puede verse en la Tabla número dos, de las -

inscripciones efectuadas en este período, _continúan en el sistema 141 

alumnos, lo que ·significa una deserción :del 70%. 
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Con respecto a los círculos de estu~io, de 52 que 

se estructuraron existen 23; esto equivale a la desintegraci6n del 55% 

. de los equipos. 

A pesar de que en 1978 únicamente quedaban 88 -

personas de la primera etapa, es de esperarse que continúen en el -

SADE hasta completar la licenciatura, dado el avance de sus estudios, 

que refleja la adecuaci6n del sistema. 

Cabe suponer que cuando haya transcurrido un lap

so de. tiempo igual al de las dos etapas que me ocupan (20 meses -

aproximadamente), el grado de .deserción .de los inscritos a partir· de 

abril de 1976, habrá aumentado hasta aproximarse al porcentaje de -

-deserción, que se observa en la etapa anterior; -en tanto que este úl

timo se .mantendrá estable. Lo que significa que a mayor tiempo - -

transcurrido, disminuye la poblaci6n en su conjunto, mientras que se 

afirman en el sistema, los participantes que hayan alcanzado un det!!' 

minado nivel de logros académicos. 

Esta selecci6n '.no puede calificarse :de "natural II d~ 

do que está provocada. por factores inherentes a la población, aJ, sis-, 
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tema y al modo como entran en interacci6n los elementos de apoyo 

durante el proceso de aprendt~aje. 

1.2 ·Descripci6n y Funcionamiento. 

Dentro de la Escuela Superior de Comercio y .Admi

nistraci6n, el SADE tiene un carácter de división y depende de la -

Sub- Dirección Técnica; su estructura ·de organizaci6n parte de la je

factura, de la que se ,desprenden el Departamento .Administrativo y -

el Departamento Técnico, que a su vez incluye a las áreas de Ret~ 

alimentación, de Investigación y de Tecnología Educativa, misrria que 

comprende a las unidades de Comunicación Educativa y Pedagogía. 

Para los al canees del presente trabajo sería prolijo 

enunciar el funcionamiento de toda la organización; en consecuencia 

me limito a ·resumir las funcion~ y objetivos de trabajo del Departa

mento Técnico; que es donde se ubica el problema de la organización 

de la población escolar, para llevar a cabo las actividades de estu

-dio. 
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Son funciones del Departamento Técnico: (4) 

l. El disefto y confecci6n de paquetes didácticos 

conforme al plan y programas de estudios; además de la organizaci6n 

de asesorías de apoyo al proceso de aprendizaje. 

2. Supervisar -la élaboraci6n de examenes y su 

administración. 

3. Controlar el avance académico de los partici-

pantes. 

Al Departamento Técnico le corresponde establecer 

las condiciones necesarias para· que las fases que ·recorren los portie_!, 

pantes desde su iniciaci9n.hasta la acreditaci6n de cada una de las -

asignaturas resulten debidamente apoyadas; éstas se pueden circunscri 

bir a las etapas de inscripcié>n, estud,io y evaluación. 

Una vez que los· participantes cumplen con los re-- -

quisitos de ingreso, actúan dentro del sistema como miembros de un -

(4) Escuela Superior de Comercio y Administración. Modelo de Ope 
ración del SADE. ·Ediciones E.S.C.A. octubre de 1977. 
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~uipol!!OSADE, o bién en lo individual y de ese modo es como llevan 

a cabo las actividades de aprendizaje; sin embargo, al llegar el mo

mento de la evaluación institucional, el trabajo de grupo se I imita -

a la solución de un caso práctico que sirve de antecente al examen 

final, de carácter individual. 

La organización del plan de estudios consta de trei~ 

ta asignaturas, agrupadas en cinco bloques denominados reactores; los 

participantes generalmente las abordan de una en una, conforme el -

orden sugerido por el personal técnico del sistema. Generalmente -

se ofrece asesoría a cuatro o cinco asignaturas simultáneamente, a -

través de una sesión semanal de dos horas,durante mes y medio o dos 

meses. ) 

Cabe senalar que en diciembre de 1977 obtuvieron -

el diploma de técnico profesional en tráfico internacional los prime

ros 48 participantes; ésta es la primera etapa en la capacitación gr~ 

dual, que consta de los siguientes niveles: (5) 

(5) Instituto Politécnico Naclonal. Plan ·de Estudios en Comercio 
Internacional. Sistema Abierto de Eíisei'ignzg • ESCA. México 

1975. 
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1. Técñ'ico Profesional en Tráfico lntemacional. 

Asignaturas: Las correspondientes al reactor jurídico-operaciorigl 

2. Técnico Profesional en Operación del Comercio Exterior. 

Asignaturas: Las correspondientes al reactor administrativo y al ·

reactor jurídico-operacional. 

3. Técnico Profesional en Negociac'ión Internacional. 

Asignaturas: La correspondientes al reactor psico-social, al reac. 

tor ~structural y las asignaturas. "Prácticas Contractuales y -

"Créditos y Cobranzas Internacionales 11• 

4. Licenciatura en comercio internacional. 

Asignaturas: Las correspondientes a los reactores administrativo,

económico, jurídico-operacional, psico-social y estructural y el 

Seminario de Metodología de la Exportafión. 

1.2.1 Análisis de los Apoyos de Aprendizaje. 

En los orígenes del SADE se concedió particular im

portancia a los medios de comunicación educativa, entendidos como 

un apoyo al proceso de aprendizaje; así, se incorporaron los siguien

·tes elementos: material impreso, ase59rías, grabaciones, filminas, 
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audio-visuales, documentos SADE (reproducción de información de in 

terés para los estudiantes); programas semanales de T. V., un boletín 

mensual y sesiones de participación; llamadas así porque se trata_ de 

reuniones períodicas e intensivas, con el propósito de efectuar prác

ticas y eiercicios. 

Los dos primeros apoyos sobresalen de los demás, -

porque empíricamente esta demostrada la necesidad de su existencia 

para el funcionamiento del Sistema. El programa de T. V. y los do

cumentos SADE continúan produciéndose; los demás se han de¡ado -

de elaborar o no se instrumentaron cabalmente, como es el caso del 

material audiovisual • 

En diciembre de 1977 estaban publicadas catorce -

asignaturas cuyas características metodológicas son heterogéneas, pues 

van de la recopilación de textos, a la producción de paquetes didá~ 

ticos. Por lo que hace a la asesoría, ésta varia de la mera exposi

ción o conferencia, a las sesiones cuya práctica está estructurada -

con base en objetivos de aprendizaje del programa de estudios y con 

la participación de los alumnos. 

- lO -
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Durante más de tres af'ios, existi6 una divisi6n arti

ficial de la asesoria en dos aspectos: asesoría técnica y asesoría p&

dagógica; la primera a cargo de expertos en comercio exterior y la 

otra, por cuenta de profesionales de la educación. 

En ehero de 1978 se pretendió superar la I imitación 

apuntada, con la integración de ambas tareas en una acción conjun

ta, llevada a cabo en un sólo .calendario de sesiones. 

1 a2.2 Criterios para la Organización de los Equipos de Trabajo. 

Es posible separar en dos etapas de veinte meses ca

da una el período de existencia del SADE que. estoy analizando; una 

va de octubre de 1974 a marzo de 1976 y la otra de abril de 1976 

a diciembre de 1977., En este lapso existen tres momentos bién d&

finidos, en los que se manejaron otros tantos puntos de vista para -

organizar círculos de estudio; uno de ellos corresponde a la primera, 

etapa y los otros dos a la segunda. 

Hasta marzo de. 197 6, se consideró de importancia -

relevante que los liquipos-SADE se organizaran a partir de las rela--

- 11 .. 



ciones previas de la población, ya fueran de trabajo, amistad o fa

miliares; cuando la población no contaba con esa situación, se le -

distribuia al azar en grupos de treinta o cuarenta personas, para 

llevar a cabo el curso de introducción al sisterria (dió principio en -

enero de 1975). Aquí se siguió dando prioridad a los lazos de si~ 

patia despertados durante ese lapso. 

A partir del curso de introducción de abril de 1976, 

se aplicaron criterios de homogeneidad de los antecedentes y caract~ 

risticas de los participantes y se les distribuyó conforme al puntaje -

obtenido en ·los siguientes indicadores: 

a) Relación laboral con el comercio exterior. 

b) Puesto dentro de la empresa. 
I 

c) Escolaridad. 

d) Edad. 

La importancia de los indicadores está dada por el -

·orden en que se enuncian, cada uno presenta valores máximos y mí

nimos según que aumente o disminuya su grado. 

Asi, los extremos están representados· por grupos cuyos 
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integrantes son personas mayor~s de cuarenta anos, con estudfos pro

fesionales terminados, con puestos de alto nivel dentro de ·su empre

sa y con preparación en comercio int~rnacional, en el otro extremo; 

tenemos personas de ·dieciocho o veinte aftos, sin empleo, con esn.r 

· dios de vocacional o bachillerato y sin experiencia alguna en comE:! 

cio exterior. Dos generaciones bien definidas, la que inicia sus es

tudios para hacer frente a la vida y la que tiene una situación ·de -

trabajo resuelta y los estudios le sirven como complemento o como -

vía para nuevas oportunidades. 

Los datos de la tabla número dos, son poco optimi~ 

tas para este curso de introducción, (y para muchos más) aún cuando 

debo reiterar que la deserción se expl:iéc:r: por la concurrencia de m~ 

tiples factores, entre los que incide el modo en que se integraron -

los círculos de estudio. 

El valor de la experiencia está I imitado por falta -

•de seguimiento, más no se ·puede. :negrr su importancia al introducir 

un nuevo elemento, consistente en valorar las condiciones económi-

. cas y sociales de los participantes, aún cuando en su momento hayan 
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prevalecido sobre cualquiera otra consideración. 

A partir de enero de 1977 se aplicó otro criterio -

para los círculos de estudio cons.istente en dar un tratamiento por -

separado a todas las personas que por razones personales o de traba

jo no pueden estudiar en equipo. Por otro lado, se tomó en cuen

ta el horario de trabajo, con miras a encontrar la compqtibilidad -

entre los candidatos a formar un mismo grupo, y se respetaron los -

lazos de amistad de los aspirantes~ Este punto de vista conserva su 

vigencia y de algún modo busca la conciliaci6n entre las condicio-

nes objetivas y las subjetivas a las que ·responde la realidad de la -

población. 

- 14 -
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TABLA No. 1 INSCRIPCION AL SADE ANTERIOR A ABRIL DE 1976: 2783 PARTICIPANTES (6) 

. EQUIPOS EQUIPUS EQUIPOS PARTICIPANTES 
c.1.s. * ORGANIZADOS DESPARECIDOS ACTIVOS ACTIVOS 

1¡74 17 13 4 37 

1¡75 6 4 2 14 

2¡75 5 3 2 11 

3¡75 5 .4 1 3 

4¡75 11 10 1 4 

5¡75 11 10 1 4 

6¡75 17 17 o o 

1¡76 11 8 3 15 

TOTALES 83 69 14 88 

(6) Tomado del informe anual sobre S.A.D.E., elaborado por el Area de Retroalimentaci6n 
para el año de 1977. 

* Curso de lntroducci6n al SADE. 



TABLA No. 2 INSCRIPCION AL SADE POSTERIOR A A~RI.L DE 196: 470 PARTICIPANTES (7) 

EQUIPOS EQUIPUS EQUIPOS PARTICIPANTES 
c.1.s. * ORGANIZADOS DESAPARECIDOS ACTIVOS ACTIVOS 

2/76 7 6 1 .. 5_ 

3/76 9 5 4 2;3 

.,4/76 , 11 7 4 22 
_-:::;.. -°' 

1/77 10 3 7 47 

2/77 6 2 4 27 , 

3/77 9 6 3 17 

TOTALES 52 29 23 141 

(7) lbidem. 

(*) Curso de lntroducci6n al SADE 



2. MARCO TEORICO". 

2.1 Fúm:lainentación Psico-pe~Ogógica deJa (?peraci6.n Cfrc:úlos de Es
tudio. 

Ya sea que los círculos de estudio sean inducidos por 

profesionales o que aparezcan de modo más o menos espontáneo en -

el Sistema de Ensefianza Abierta, responden a tal denominación hasta 

el momento ·y mientras que se observen evidencias empíricas tales co

mo la P.ermanencia de los mismos integrantes, durante· un período su

ficientemente prolongado, para poder mantener la comunicación intt:! 

personal, elegir y aplicar pautas de or.ganización adecuadas para -

llevar a cabo Jas actividades de aprendizaje en común; un rasgo -

caracterfstico es el alto grado de independencia con relación al ap~ 

rato administrativo, para la toma de decisiones que afectan a su fu~ 

cionamiento interno; de tal suerte que son escasos los elementos ·que 

se pueden emplear con éxito, para determinar desde una posición ex

terna el proceso de "integración; éste se puede ''facilitar 11 (8) más no 

(8) Speier, Anny. Psicoterapia de Grupo. en la Infancia Edit.Proteo1 

Buenos Aires, Argentina. 1970, p.30 
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pre-establecer .. 

Las condiciones anteriores se pueden traducir ento~ 

ces, a una afirrnaci6n: el círculo de estudio es un grupo humano 

auténtico, con características y propiedades similares a los descritos 

por los teóricos de la dinámica de grupo (9), tales como la interac

ci6n de los miembros, entendida como el elemento de partida para -

la existencia del grupo; la estructura o constelación, que expresa las 

posiciones relativas que los participantes ocupan dentro del grupo en 

un momento determinado (quién está colocado al centro y quién en -

la periferia}, ; las metas o expectativas en común, que orientan los 

procesos intemos;y, las acciones del grupo,; la pr~encia de fuerzas -

·de cohesi6n y de solidaridad, .que tienden a garantizar la unión de 

los integrantes y a contrarrestar-1as fuerza disgregadoras, que se ma

nifiestan a través de tensiones.y conflictos internos; los valores com~ 

nes que una vez establecidos ofrecen a los integrantes un marco de -

referencia compartido; :las redes y canales de comunicación(lO), - -

(9) Bany y Johnson. Dinámica de Grupo en la Educación. Edit. -
Aguilar, México, 1970. 

(10) Cartwrigh y Zander, Dinámica de Grupos, Edit. Trillas, México 
197 6, p. 549-554. 
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establecidas a raíz de otra propiedad ampliamente estudiada; la es-

tructura del liderazgo existente (11), que se desplaza en función de 

dos grandes vectores: hacia la satisfacción de "necesidades interpeP

sonales II de carácter emocional (12) o hacia la ejecución de la tarea 

del grupo, conforme a criterios cuantitativos y de calidad. 

Cada uno de los esquemas de I iderazgo conocidos(13), 
• 

ofrece características distintas frente a la consecución de ambos pro

pósitos; en el caso de modelo autocrático se minimiza la importancia 

de las necesidades de las personas, para colocarse en primer plano -

la ejecución de la tarea: con el modelo permisivo o 11laizess-faire 11 

sabemos que o.curre lo contrario; en presencia del modelo paternalista, 

el I ider utiliza las necesidades de los integrantes para alcanzar metas 

en cuya determinación no fueron tomados en cuenta los miembros 

del grupo; finalmente, el esquema participativo al parecer, integra-

ambos vectores en conflicto, aunque este último no desaparezca, 

pues siempre estará presente un principio de realidad, representado -

por los compromisos que los integrantes del grupo deben afrontar; su 

(11) lbidem pp. 349-366 
(12) Mailhiot, Bernard Dinámica y Génesis de Grupo. Edit. Mo

rova, Madrid 1971 • p. 66. 
(13) Ibídem. pp. 126-127. 
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Yigencia data del origen del grupo y no desaparece aún en los mome.!! 

tos en que sus miembros dan prioridad a la satisfacción de necesid~ 

des interpersonal es de carácter emocional • 

Cabe considerar que la tarea de un circulo de estu-
i 

dio se diferencia de la de otros grupos de trabajo, porque los bene

ficios derivados de el la repercuten exclusivamente en sus integrantes; 

es· decir, que las metas de grupo no encubren un beneficio para pe! 

sonas ajena~ a éste. En consecuencia, el problema de la funcion~ 

lidad de la autorid9d desde el punto de vista de la tarea, tiene im

portancia sólo en la ·medida en que favorezca o limite la productivi

dad de grupo en términos de aprendizaje. 

La productividad del círculo de estudio es la resul-

tante de la adt!cuada integración .de los recursos huma"95, materiales 

e inf~rmativos para la gradual instrucción de los participantes, con -

un mínimo de tiempo y energía invertidos. 

El logro .de las metas de grupo y la ejecución de la 

tarea en el círculo de estudio, son po~ si mismas, fuente de satisfa~ 
'·· 

ción de la necesidad, humana ·de conocin:iiento, de tal suerte que en 
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él se minimiza el conflicto antes mencionado, entre organizar al -

grupo para trabajar o para satisfacer necesidades interpersonales. 

Es posible afirmar que el aprendizaje obtenido en círculos de estudio 

y la organización de grupo, mantienen una estrecha relación, en -

donde la existencia de uno de ellos se explica por la presencia de 

otro, que le sirve de soporte. Sin que con ésto se pretenda negar 

la individualidad del sujeto que ciprende, pues hablar de un 11apren

dizaje de grupo II es tan difícil de demostrar como la "emoción de -

grupo 11 (14}._ 

Al hablar de solución de problemas en grupo, es n! 

cesario distinguir entre conflictos y tensiones que se operan en él y 

otros, cuya solución constituye su tarea; ambos aspectos están intim~ 

mente relacionados, si asumimos que la integración de los miembros 

se refleja en la productividad de un grupo; y si a su vez, la conse

cución de grados progresivos de integración, responde a la adecuada 

canalización de la energía disponible. 

A este respecto ~ippitt afirma en relación con los -

(14) Speier, Anny. Psicoterapia de Grupo en la Infancia. Edt. Pro 
teo, Buenos Aires, Argentina 1970. p.27. 
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trabajos de Cattell, que éste 11 ••• sostiene que la 11sinergía 11 del gru

po es la energía total de que puede disponer. "Energía de Monte~ 

miento 11 es la parte de ella que se emplea en el mecanismo interno 

del grupo: la "sinergia efectiva" es la energía restante, o sea aqu!_ 

lla de la cual dispone el grupo para llevar a cabo sus prop6sitos. -

De este modo, cuanta más energía gasta el grupo en el conflicto i!:!_ 

terno, tanto menos dispondrá para continuar sus asuntos externos 11 (15). 

Bany y Johnson reportan el trabajo efectuado por -

Shutz, donde se pone de relieve la necesidad de que los grupos - -

cuenten con técnicas apropiadas para resolver conflictos o dificultCt-

·des internas y con base en él afirman: 11 •• Cuánto más energía gas--

ten los miembros del grupo en problemas interpersonales, menos las -

emplearán en I a realización de tareas 11 • (16) 

Acerca de la vinculación existente entre los lazos -

de solidaridad en el grupo y la productividad de éste, Cartwri-ght y 

{l 5) Lippitt, Ronald y otros. La Dinámica del Cambio Planificado, 
Amorrortu Editores. Buenos Aires. Argentina 1958. p. 43 

(16) Bany y Johnson. La Dinámica de Grupo en la Educación. Edit. 
Aguilar. , México 197 pp. 104-105. 
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\ 
Zender afirman que si bién se carece de datos que ev.idencien una -

11 ••• n.eéesaria relaci6n entre cohesividad y productividad elevada ••• 

No importa cuál criterio de productividad se use, o la estructura de 

una tarea determinada, los grupos de cohesividad elevada deben te-

ner más éxito ( ••• ) para sobreponerse a las fuerzas con dirección -

opuesta a la direcci6n inducida por el grupo 11 • (17) 

El significado del término 11productividad de gru--

po 11 (18) referido a las actividades de aprendizaje en el Sistema de 

Enseñanza Abi.erta, implica el dominio por parte de 1os educandos -

de conocimientos, habilidades o actitudes propuestas en objetivos de 

aprendizaje, con ef máximo ahorro .dé energfa .en el trabajo de gru

po y en el míriimQ de tiempo posible. 

Para ayudar a establecer la diferencia que me ocupa, 

es necesario preguntarse por las etapas que un pequeño grupo de tra

bajo recorre I durante I a sol uc i6n de problemas externos a él • 

Para Mailhiot son tres momentos básicos del trabajo-

(17) · Cartwright, 1Darwin y Álvin :Zender. Dinámica de .Grupos (lrr 
vestigaci6n y Te.oría) Edit. Trillas, México 1976. pp. 220,222. 

(18) ldem. p. 222. 
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de grupo: la etapa de discusión, de decisión y de ejecución; (19) -

su adecuado desarrollo depende de que los miembros asum~ri ciertos 

papeles clave que favorecen la tarea, con preferencia de aquellos -

otros que la retardan o comprometen,a estos papeles los denomina de 

''solidaridad" y los describe así: 

11 ••• El más in,portante de estos papeles es sin duda -

\ 
el de mediador el cual consiste, en momentos de conflictos y tensi~ 

nes entre los miembros, en dar pruebas de lealtad hacia_ cada uno de 

ellos, en sugerir compromisos, en iniciar reconciliaciones ••• 11(20) 

También 11 ••• el de investigador, que recoge· los hechos o datos con~ 

cidos sobre la tarea a realizar; el de orientador, que define o recu~ 

da los objetivos a alcanzar; el de informador, que pone sus recuisos, 

su competencia o su experiencia, al servicio del· grupo ••• 11(21) 

2.1.1 Proceso de Ensefionza-Aprendizaje en Círculos de Estudio. 

Con base en el hecho de que las funciones más deli-

(19) Mailhiot, Bernard. Dinámica y Génesis de Grup0s. Edit. Morava 
Madrid 1971, p. l 25~ 

(20) lbidem p. 128 
:(21) Ibídem p. 129 
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.cadas del personal docente .consistentes en planear, orientar y evo-

luar el aprendizaje de sus alui:nnos, pueden llevarse a cabo con éxi

to en el sistema abi,ei'to a través del empleo de una combinación de 

métodos modernos y tradicionales, que constan de técnicas diversas, 

como son, por ejemplo, materiales de autoaprendizaje, sesiones de -

estudio individual y de grupo, actividades de retroalimentaci6n, ma

nejo de materiales y equipos, desarrollo de prácticas e interacción -

con expertos en las disciplinas o con documentos grabados y filmados, 

etc. Entendidos todos ellos como un medio para alcanzar con segu

ridad, un cambio más o menos permanente sobre I a conducta del - -

alumno; de tal suerte que, conforme a Gagné, éste ofrezca respues

tas propias ante problemas específicos por efecto de situaciones esti

mulantes (22). 

Así tenemos que el producto esencial del proceso e!! 

señanzo-aprendizaje, reside en el educando; de donde se desprende 

que tanto en el sistema abierto, como en cualquier otra estrategia -

de enseñanza, el educador está llamado a desempeñar funciones de -

(22) Batista, Araujo e Oliveira J. Tecnología Educacional y Teoría~ 
de Instrucción. Edit. Paidós. Buenos Aires, Argentina 197 6. -
pp. 41-52 
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apoyo y coordinación de las condiciones externas al alumno, de tal -

manera que sean propicias a la situación de aprendizaje. 

En ,el sistema abierto reviste particular importancia el 

estudio a través de guías de autoaprendizaje; para su diseno como el

.de cualquier experiencia de aprendizaje, Gagné establece como vari~ 

bles de entrada las diferencias individuales del sujeto: 

- Capacidades iniciales. 

M t• • .. 
- o 1vac1on. 

Estado de alerta del sujeto 

- Condiciones orgánicas. 

y recomienda la consideración de tres condiciones pr,! 

vias .a saber: ganar y controlar la atención, mencionar al educando. lo 

que se espera de él y estimular la evocación de cpacidades. Reco- -

mienda que una vez iniciado el proceso, el alumno demuestre o con~ 

tate que ha aprendido, por lo tanto, la función principal de la eva-

luación ·consiste en proporcionar elementos de retroalimentación; 

la mejor evidencia del aprendizaje serían aquellas conductas que exi-

gen poca memorización y responden a actividades intelectuales. 
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Para Gagné I as variables qué se manejan en situación 

de aprendizaje, son los estímulos que dirigen la atención· y los estí

mulos para el desempefto y comunicación verbal (23); de c:ihí que -

mantener un proceso de interacción con los demás participantes ade

más de dar respuesta a. imperativos de carácter social, sea necesario 

p.ara forjar un criterio con base en distintos emfoapues. sobre la disci-

plina, para complementar esfuerzos en el desempeño de tareas y sol~ 

ción de problemas y en ultima instancia, para completar una formo-

ción profesional, dado que la información por si sola es insuficiente. 

2.2 Variables y Constantes de los Pequeños Grupos. 

La investigación en Dinámica de Grupo aborda entre 

otros problemas, el propósito de descubrir a la luz de un enfoque -

científico, la naturaleza, origen y requisitos del liderazgo fl!ncional; 
,. 
1{ 

de la metodología usada por los investigadores, (24) se desprenden los 

siguientes elementos que sirven para la comprensi'ón de la dinámica -

del 11pequeño grupo 11 , cuya finalidad, es la investigación psJco-social -

(23) 
(24) 

Ibídem. 
Mailhiot, Bernard. 
rova. Madrid 1971. 

Dinámica y Génesis de Grupos. 
p.p. 122-124. 
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y donde 11 ••• interesan el estudio de la fuerzas que interaccionan e·n 

los grupos y su· evolución 11 (25). 

Entre las variables tenemos a la inserción en la so--

ciedad global, la naturaleza de la tarea y, a la personalidad de los 

miembros; como constantes la competencia y el nivel de socialización. 

Inserción en la sociedad global. Esta significa que 

todo grupo está vinculado a un contexto más amplio que le afecta y 

en ocasiones condiciona su operación, de ahí la importancia de ide_!! 

tificar la función social que el grupo desempeña, las causas que le -

dieron origen; las fuerzas que estuvieron presentes en la constitución 

de la autoridad, etc. 

Naturaleza de la tarea. Aquí se hace referencia.a 

la finalidad del grupo, a la complejidad y dificultad que la tarea -

ofrece y también nos acla.ra si el objetivo del grupo se orienta a la -

.solución 'de problemas, a la producción de bienes y servicios, o la -

satisfacción de necesidades interpersonales y en este caso el interés -

(25) Speier, Anny, Psicoterapia de Grueo· en la Infancia. Edit. Pro-
teo. Buenos Aires, Argentina. 1970. p.23. 
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estaría centrado en aspectos afectivos: en las relaciones humanas. 

Personalidad de los rriiembros. Consiste en las dife-

r~ncias individuales, los diversos marcos de referencia puestos en ju_! 

go en el proceso de interacci6n y particularmente, a la gama de a~ 

titudes que los componentes del grupo asumen con respecto a la auto 

ridad, a los demás integrantes, a la tarea, etc. 

Competencia. Este concepto hace mención a la 

aptitud que cada l:9no de los componentes del grupo posee, para ha-

cer frente a la parte de tarea que le corresponde ejecutar; reviste -

lf. mucha importancia porque en el momento en que los demás integran-
e:·-· 

tes estuviesen convencidos de su existencia, se haría factible la in-

tegraci6n; y el pron6stico sobre su eficacia sería optimista; en caso -

contrario, estarían comprometidas la integración y la lealtad recipro-

ca. 

Nivel de social izaci6n. Este punto se refiere al re

quisito de que los integrantes de un grupo cuenten con un mínimo - -

de madurez social, que les permita funcionar adecuadamente con res

pecto a la autoridad y en relación co.n sus conipaf'ieros; gracias a 
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"'-' ,_ 
, esta aptitud para trabaiar en grupo, podrán asumir el I iderazgo sin -

la tendencia a satisfacer sus necesidades personales a costa de com

prometer la integración del grl,.lpo. 

2.3 Etapas de Integración. 

Para algunos teóricos al I íder de un pequeflo grupo -

de traba¡o le corresponde desempeflar múltfples funciones y una de -

las más importantes sería ayud.ar al crecimiento del grupo en términos 

cualitativos, es decir, favorecer el logro de niveles cada vez más -

creativos en la realización de la tarea. Esta situación se consigue -

cuando las personas logran integrarse como grupo. De los trabajos -

reportados por Mailhiot (26), se desprende que dicha integración está 

en función de dos prerequisitos: en primera instancia estaría el probl,! 

ma de la calidad en la comunicación que se logra establecer dl,lrante 

los primeros momentos de organización del grupo, ya que existe una 

estrecha relación entre el grado de apertura y confianza implícita en 

ésta, la solidaridad de. las relaciones interpersonales, y las estructu~ 

das de organización que el grupo adopta para su funcionamiento. 

(26) Mailh_iot, Bemard. Dinámica y Génesis del Grupo. Edit. Morova 
Madrid Espafla; 1971 • 
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Paralelamente, es necesaria la satisfacci6n de "necesidades interper

sonales 11, denominadas así por Shutz (27), porque surgen a trávés -· 

de la convivencia en grupo y sólo gracias a ésta es que pueden ver -
se satisfechas; así tenemos a las necesidades de inclusi6n, de control 

y de afecto que las expresa de la siguiente manera: 

Todo nuevo miembro de un grupo experimenta la ne

cesidad de 11 ••• percibirse y sentirse aceptado, integrado, valorado -

en su totalidad por aquellos a los que se une. De ahí que procure( •• ) 

comprobar su grado de aceptación, buscando pruebas de que no es -

ignorado, aislado o rechazado por los que a su entender son los p~ 

feridos del grupo. Cuando esa necesidad busca de forma más impe-

riosa, ser satisfecha es, sobre todo, en el momento de tomar las de-

cisiones. Un miembro se siente definitivamente incluido en el grupo 

si se ve participar en su totalidad, en cada una de las fases del pro

ceso de tomar una decisión. Esta necesidad es pues la expresión de 

un deseo ,que experimenta todo miembro de un grupo, de poseer un -

estatuto positivo y pennanente dentro del grupo, de no sentirse en -

momento alguno, marginal al grupo" (28) 

(27) Ibídem pp. Mr67. 
(28) ldem. 
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11 ••• La necesidad de control significa para Shutz, -

que cada miembro se define a si mismo sus propias responsabilidades 

en el grupo, así como también las de cada uno de aquéllos con los 

que forma grupo. Es, en otros términos, la necesidad que experime!? 

ta todo nuevo miembro de sentirse plenamente responsable de lo que 

constituye el grupo: sus estructuras, sus actividades, su crecimiento, 

sus operaciones 11 (29). 

La necesidad de afecto cons.iste en que cada uno de 
·- ,--;--··-··--

los integrantes se afana en querer obtener pruebas de que cuentan -

plenamente ante el grupo. En otras palabras, es el deseo de todo in 

dividuo perteneciente a un grupo de sentirse como insustituible. 

11 : ••• De ahí que cada uno se esfuerce por recoger i!!. 

dicios concl~ . ..yentes o convergentes de que los demás miembros no po

drían imaginar el grupo sin él. Aquel que se une a un grupo aspira 

no sólo a ser respetado o estimado por su competencia o por sus re-

cursos, sino a ser aceptado como persona ( ••• ) no sólo por lo que -

tiene sino también por lo que es". (3Q). 

(29) lbidem p..p.·· 67-68 
(30) lbidem. p.p. 68-69 
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Según Mailhiot (31) diversos autores están de acuer,,, 

do ~especto a las fases por las que se lleva a cabo la integraci6n de 

un pequeño grupo de trabajo que serían: 

La fase individualista, que consiste en la tendencia 

de las personas que se incorporan al grupo, de ''querer afirmarse co

mo individuos" (32) en aparente descuido de lq tarea que los llev6 

' 

a reunirse; a pesar de que el ·logro del objetivo se pospone, consi--

dera que esta etapa es necesaria y hasta que los integrantes se sien

tan pi enamente aceptados por los demás, será el momento en que ~ 

tén listos para comprometerse con la tarea del grupo. De tal modo 

que puede entenderse como un período en el que es necesario hablar 

de ellos mismos 'Y dar a conocer a los demás, aspectos personales. 

Este seria el momento para que los integrantes de un grupo de ·trab~ 

jo aprendiesen a aceptarse mutuamente a pesar de sus diferencias. 

La fase de identificaci6n se refiere a la tendencia -

de. que en el grupo de trabajo se formen subgrupos con las personas~ 

que sienten atracción entre si, al decir de Mailhiot esta fase puede 

prolongarse durante mucho tiempo, bien porque la heterogeneidad de 

(31) lbidem. pp. 129-134 
(32) ldem. 
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los componentes del grupo dificulte la comunicación fluida y abierta -

dentro del mismo, o porque algunos miembros sientan que no son consid!, 

.rados en igualdad ae derechos al momento de la toma de decisiones; de -

tal modo, que encuentran seguridad reuniéndose con las personas que co~ 

parten sus temores y esperanzas. 

De acuerdo con lo que afirma Mailhiot, para que aparez . -
ca la integración del grupo es necesario haber superado los dos primeros -

momentos; es decir cuando los integrantes se sienten plenamente acepta-

dos por los demás y 11 ••• cuando los miembros minoritarios han obtenido g~ 

rantías de los derechos igualitarios de todos, en el momento de las deci-

siones. 11(33) 

5610 entonces se observaría la tercera etapa conocida -

como fase de integración,,en la que según Mailhiot, el grupo consigue la 

organizaci6n de sus recursospara hacer frente a la ejecución de la tarea. 

Sin embargo, puede suceder que el paso a la tercera etapd se haya verif! 

cado a costa de excluir a algunos haciendo presión sobre alguien para -

que uniforme su conducta con los demás y entonces estaríamos en presen

cia de estructuras de grupo alejados de un modelo participativo. (34) 

(33) lbidem. p. 131 
(34) ldem. 
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Es de suma importancia la calidad de la comunica-

ción, así como la partic'ipación de todos en la toma de decisiones 

durante la ·o-rganización del grupo;: porque conforme con los trabajos 

de Lewin(35), será la génesis de un grupo la que deje una huella -

indeleble en el futuro desempeño de éste. 

Así se explica la importancia que algunos teóricos, 

como los autores de "Conducción y Acción Dinámica del Grupo 11(36) 

para no citar más, conceden a la orientación "democrática·~ entre -

otras razones por la carga ideológica que contiene el supuesto de ~ 

der controlar todos los _co!'Tlponentes del fenómeno del nacimiento y -

orientaci6n del grupo; pues se estaría en posición de convertir a los 

pequeí"íos grupos, en generadores y preservadores de una forma de vi

da con la que gustan de identificarse por lo menos formalmente, alg_!:! 

nos autores americanos: la democracia. 

Autores más actual izados confieren a la dinánica de 

grupo el alcance del que parti6 este apartado: es una disciplina cie~ 

tífica encargada del estudio de los pequef'ios grupos. Con esto se -

(35) lbidem. pp. 9-10 
(36) Neil,Bohlen y Raudabaugh Conducción y Acción Dinámica del 

Grupo. Edit. Kapelusz, 1974. 
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súp.era en definitiva la barrera etnocentrista que tanto daña la confi~ 

bilidad de los resultados. 

Los esquemas de interacción de un pequeño grupo -

de trabajo que alcanzó su integraciól') se caracterizan el decir de -

Mailhiot, porque 11 •• han establecido de manera decisiva relaciones -

interpersonales a base de aceptación, interdependencia y de comple

nientaridad 11 (37). 

¡' 

Este seria el momento adecuado para que la energía -

de los integrantes se orientara ·a la tarea quemotivó su vinculación, 

sin que signifique que pierda importancia la satisfacción de necesida

des intepersonales y el 11cl ima"en que se desarrolla la tarea. 

(37) Mailhfot, Bernard • .Qjn&nica y Génesis de Grupo. Edit. Morova 
Madrid España 1971. p. 134. 

- 36 -



3. PROYECTO DE GRUPOS DE TAREA 

Las consideraciones previas ayudan a establecer los -

elementos básicos del presente documento, que obedece al propósito 

de explicar una posible via de acción para organizar exitosamente -

los círculos de estudio del Sistema Abierto de Enseftanza. 

3.1 Fundamentación. 

Cabe suponer que el gradual desmembramiento de los 

equipos-SADE responde en parte, a un proceso cuy-o resultado es la -

pérdida de interés de los participantés para continuar estudiando en -

el sistema y para seguir unidos, dado que existen factores relaciona

dos entre si, que son causa de una baja motivación: En términos ge

nerales se hablaría, por parte de la población que suspende, de una 

crisis de confianza en el aparato organizativo del sistema, debido a 

su apego a procedimientos y apoyos que no garantizan en todos los -

casos resultados en términos de aprendizaje y promoción educativa. -

Previamente a su desaparición, se observa en el eq~ 
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po falta de eficiencia, aunada a escasa ·productividad; esto provoca 

una situación donde se pone de manifiesto una baja relación entre -

la cantidad de tiempo y energía que los participantes deben invertir 

y la magnitud de los logros académicos que aÍcanzan; con la consi-

guiente repercusión sobre los lazos de solidaridad de los participan-

tes. Desde el punto de vista individual, la falta de satisfacción a 

las expectativas que abrigan los participantes cuando llegan, o las -

que el sistema se encarga de fomentar, provocaría juntamente con lo 

antes expuesto, que para un importante sector de la población, piei-
; 

dan gradualmente su significado, _las activi~ades de estudio individua 

les y de equipo. 

El proyecto de grupos de tarea, descansa en la -

idea de organizar círculos de estudio a partir de un grupo más am-

pl io llamado "grupo básico II que permita explorar diversas altemati-

vas de reunión, en función de criterios de afinidad y competencia -

interpersonal, para hacer frente a las actividades de aprendizaje p~ 

pias de cada unidad temática; de tal suerte que los prqblemas e in

cógnitas que plantea la asignatura, se transformen de un obstáculo -

que los equipos establecidos resuelven o no, según sus posibilidades; 
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a un centro de interés alrededor del cual se agrupen temporalmente 

los participantes. En consecuencia, prppongo que la formaci6n de 

equipos pierda su caracter exclusivamente aleatorio o afectivo y que 
' 

se ubique en primer plano la eficiencia lde sus miembros para abor--

dar actividades de aprendizaje; de tal suerte que establezcan una -

organizaci6n a partir de lazos de amistad y relaciones. de ayuda, 

surgidas durante la soluci6n de problemas académicos. En este pun

to cobra importancia el factor de la competencia interpersonal de los 

miembros , porque cuando cada uno obtenga pruebas en ese sentido, 

se propiciará l.a ap.arici6n de expresiones de reconocimiento mutuo -

y de una incipiente solidaridad; en caso contrario, nos dará la pauta 

para explorar nuevas alternativas dentro del grupo básico. 

Consecuentemente, el proyecto se basa en dos ·supues 
. -

tos I igados entre sí: 

1) Si los integrantes de círculos de estudio constatan 

logros individuales y de grupo en términos de aprendizaje, durante -

el tiempo necesario para acreditar· las primeras asignaturas del plan -

de estudios, permanecerán en el SADE en mayor número y durante -

más tiempo, que otros equipos que no cumplen con esta condici6n ... 
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2) La pertenencia a un circulo de estudios propo.!. 

ci,ona a los educandos la posibilidad de satisfacer necesidades inter

personales, esta situación influye favorablemente en su interés por las 

actividades de aprendizaje; más cuando se ven insatisfechas estas ne

cesidades, se produce en el grupo un desajuste, reflejado en el pro

blema de la interrupción temporal o definitiva del proceso de apren-

,dizaje. Ambos planteamientos pretenden superar la idea generalme.!! 

i 
te aceptada en er SADE, de que una vez efectuado el curso de in--

troducción al sistema, los equipos al l.í '.organizados fortalecerán su e,!_ 

tructura al paso del tiempo tanto en razón de los apoyos que éste -

proporciona, como del estudio individual y de grupo que por su cue.!! 

ta, llevarán a cabo 1-os participantes. Asimismo, afirmo que el .tra~ 

curso d~I tiempo es un aliado para la integración del círculo de es-

~dio, únicamente cuando éste alcanza resultados oportunamente. 

Por grupo de tarea se entiende la reúnió~ de dos -

o más personas con el propósito de desarrollar activid~es de aprendi

zaje dosificadas y bien definidas, que una vez realizadas, establecen 

nuevas posibilidades de unión para el desempefto de otra serie de ex

periencias de aprendizaje; .de tal suerte que la integración definitiva 
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de uno o más círculos de estudio, se opere a partir del descubrimie,!? 

to de competencia interpersonal y .lazos de solidaridad entre sus com 

ponentes. 

Consecuentemente, una tarea será la acci6n de eje-

cutar en grupo, un conjunto de experiencias de aprendizaje derivo-

das de los objetivos del curso; con base en ·métodos, criterios de eva 

luaci6n, y lapsos pre-establecidos. 

3.2 Descripci6n. 

El proyecto grupos de tarea, se orienta por los si-

guientes objetivos: 

1) Organizar a la poblaci6n del SADE, a partir -

de criterios de flexibilidad, permeabilidad <JI ingreso de nuevos partj 

cipantes y de productividad en términos de aprendizaje; que sirva -

tanto a los alumnos de nuevo ingreso como a los participqntes veter~ 

nos que por diversas razones, no forman parte de círculos de estudio. 

2) Frenar el ritmo de desintegraci6n de los Equi-

pos-SADE y consecuentemente, el proceso de deserción de la poblo-
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ci6n en su conjunto. 

En forma esquemática, la implantación del proyecto 

consta de las siguientes etapas: 

1) Organizaci~n- de grupos básicos. 

la. fase: Organizaci6n de círculos de estudio pro'cl 

sionales. 

2a.- fase: Asentamiento 

2) Consolidación de círculos de estudio. 

La organización de grupos b6sicos se hará de ~onfor-

midad con el calendario de asesoría técnica de las asignaturas que -

se apoyan si~ultáneamente; en consecuencia, habrá tanf'9S grupos bá~ 

cos como asignaturas en estudio; su periodicidad toma en cuenta dos 

posibilidades de asistencia en la población: habrá reuniones una vez 

a la semana y reuniones dos veces por semana, donde se ejecutarán 

las mismas tareas y actividades de' aprendizaje, o través de equipos -

de trabajo provisionales; de tal suerte que se propicie el conocimie!:!, 

to interpersonal entre todos los participantes que integren el mismo -

grupo básico. La duración de esta etapa será igual al tiempo re--
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querido para acreditar la asignatura· con que inicie el proyecto. 

U~a vez iniciada la experiencia, les será dado a -

conocer a los participantes, después de cada tarea, el resultado que 

obtengan en términos de aprendizaje, tanto a nivel individual como 

de equipo provisional, de tal suerte que puedan constatar su grado de 

progreso y llevar a cabo, un an~lisis crítico del proceso de estudio. 

La comprobación del aprendizaje por los alumnos re

viste un carácter motivaciona1 de doble dimensión: la que se refiere 

al progreso académico propiamente dicho y la relativa a la eficacia 

del drculo de estudios para afrontar y resolver problemas de apren-

dizaje. 

El ·éxito de la primera etapa radica en respetar las -

fases individualista y de identificación en el proceso de integración 

del grupo básico, compuestos por treinta o cuarenta participantes; ,. 

asimismo, en evidenciar suficientemente cuándo y por qué el rendi-

miento de los circul.os de estudio se incrementa o disminuye. 

La organización de círculos de estudio provisionales 
• 

constituye la primera· fase, es cuando se confiere a los equipos un -

- 43 -



carácter tentativo, cuya duraci6n estriba en la ejecuci6n de tareas 

pre- establecidas. Consecuentemente, los equipos cambiarán a sus 

integrantes peri6dicamente para efectuar el estudio de la asignatura 

que señala el inicio del proyecto, de tal suerte que las tareas dise-: 

ñadas y el método para eiecutarl:Os durante esta fa$8 de rotaci6n -

respondan a un esquema de interacción del siguiente tipo: 

- Primera reuni6n de grupo para distribuir la tarea 

entre sus integrantes, 

- Estudio individual de los contenidos y soluci6n -

a los problemas encomendados. 

_ Nuevas reuniones de grupo para integrar las par

tes de la información en el todo; constatar el aprendizaje y encome.!! 

dar nuevas actividades a los participantes. 

- Una vez terminada. la tarea, recomienza el ciclo, 

con equipos de trabajo diferentes, formados con los miembros del g~ 

po básico. 

Durante la presente fase, reviste particular impor--
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tancia poner en evidencia la competencia interpersonal de los miem

bros del grupo básico y de cada uno de los equipos provisionales~ -

que hayan operado durante el lapso necesario, para llevar a cábo -

el estudio de la asignatura de arranque. 

La fase de asentamiento y la etapa de consolidación 

son consecuencia de las anteriores, su aparici6n no concuerda nece

sariamente con el desarrollo de las tareas que _integran la primera -

asignatura y bien puede prolongarse durante el tiempo necesario para 

el estudio de una o dos asignaturas más; de tal suerte que se hayan -

perfilado con nitidez los círculos de estudio definitivos; esto es, que 

se opere la integración definitiva de los grupos. Sólo entonces se 

recomienda efectuar reuniones de equipo en sitios diferentes a la ins

talaciones del sistema; a fin de que acudan a él para aportar al g~ 

po básico, el producto de las tareas realizadas. 

3.3 Métodos y Procedimientos. 

La implantación del proyecto requiere del empleo de 

técnicas similares o derivadas del método de aprendizaje instrumenta-
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do en equipo, que de conformidad con lo señalado por sus autores: 

11 ••• Son modelos de aprendizaje que evitan los aspectos negativos -

que rodean la situación autoritaria del aprendizaje maestro-alumno •.•• 11 

y en cambio, acentúan el 11 ••• deseo de participación, de envolv~

miento en el estudio, y el compromiso de los estudiantes de ayudar-

se los unos a los otros, como compaf'ieros de equipo ••• 11 (38) 

A continuación describo dos de sus técnicas que son 

aplicables a la operación de grupos de tarea: 11disef'io de eficacia de 

equipo para adquirir conocimientos 11 y 11diseño de responsabilidad co~ 

partida para adquirir conocimientos 11 (39) La primera es útil durante 

la fase de organización de círculos de estudio provisionales y la se:

gunda~durante la fase de asentamiento. 

El modo de operación es muy similar ·en ambos co

sos, aunque la segunda requiere además del estudio ordenado de los 

contenidos, de una preparación adicional en cada uno de los parti-

cipantes para asumir ante sus compaf'ieros de equipo, la tarea de ~ 
' 

explicar el segmento de información que se le asigna, como resulta-

(38) Srygley Mouton, Jeane y Robert R. Blake. Estrategias para -
el aprendizaje instrumentado en equipo· .P~ ·1 a,. 1973. 

(39) ldem. 
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do de dividirla entre todos. 

Dado que Jos resultados del aprendizaje logrado como 

fruto del proceso de interacción, servirán para observar la proclucti-

vidad individual y de grupo; misma que habrá de compa_rarse con el 

patrón de rendimiento óptimo y con el conseguido por los integrantes 

de otros equipos, resulta necesario equilibrar la composición de éstos, 

siempre que se mantenga constante el propósito de competencia inte!. 

grupal; de tal modo que 11 .... ningún equipo pueda tener ventaja alg~ 

na sobre otro por el hecho de que los miembros que lo integren ten

gan alguna capacidad inicial superior ••• " (40) 

El diseño consta de un material. de estudio lógicame.!! 

te estructurado y dos pruebas objetivas para medir la comprensión de 

la información, cuya clave de respuestas va acompañada del razona

miento que fundamenta a las respuestas correctas. 

Du·rante la etapa de estudio individual el participan

te interactúa con el material de estudio y con la primera prueba, ~ 

niendo a su alcance el documento básiCQ pero no la clave de res--

(40) loide,n. p. 15. 
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puestas. 

El trabajo de equipo se realiza a partir de la re

solución que cada participante haga de las ·preguntas del examen; -

en él deberán ponerse de acuerdo acerca de las respuestas correctas 

tomando como base lo que está mencionado explícita o implícitamente 

en el material impreso, pero sin consultarlo durante el tiempo que -

dure la deliberación. A continuación se calificará el examen indi

vidual y las respuestas a que se llegó como conclusión de grupo; 

ambos resultados permiten observar la preparación individual y el re!!_ 

dimiento del grupo· de tal modo que 11 ••• si la interacción del equipo 

es efectiva, es de esperarse que la calificación del equipo sea más 

alta que cualquiera de las calificaciones del trabajo individual ini-

cial ••• 11 (41) 

A la luz de los resultados, los integrantes del equl, 

po podrán analizar la forma en que llevaron a cabo su deliberación 

y cuáles son las posibles causas de los errores observados. 

A través del diserio de eficacia de equipo, es pos.!, 

(41) ibtdenh p. 18 
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ble tomar como punto de partida la capacidcxl. personal o compete~ 

cia de Jos miembros del grupo y sus necesidades interpersonales, par

ticularmente la necesidad de aceptaci6n; además orienta las activid~ 

des de aprendiza¡e a resultados cuantificables, cuyo conocimiento s!!:_ 

ve para motivar niveles de competividad, que dependiendo de su 

manejo serán o no constructivos, y lo más importante: es útil para -

constatar logros académicos de corto plazo, así como para detectar -

las causas más evidentes de un ba¡o rendimiento de grupo. 

El diseno de responsabilidad compartida confiere un -

grado mayor de .interacc.i6n a los alumnos en el proceso de ensef'ianza 

recíproca y al decir de sus autores: u ••• tiene algo del sabor de los 

rompecabezas. Para empezar, todas las partes están ahí, en forma 

desordenacla.. El reto es. sacarlas, .comprenderlas, ponerlas de tal -

modo que encajen y tenga sentido el total ••• 11(42) 

Los autores mencionan cuatro condiciones para la co

rrecta operación de esta. modalidad.: 11 ••• Una depende de Ja escru~ -
locidad con que cada estudiante completa su preparación. Un estu--

'.(42) Ibídem. pag. 27 
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diante es capaz de ..enseriar a los demás en el grado que. conoce -
• I 

bien el material del que es responsable. Et segundo es que cada -

miembro del equipo quiera aprender cualquier información válida y -

petinente que Jos demás le quieran enseñar. La tercera consideración 

tiene que ver con la habilidad que cada miembro tiene para comuni

car lo que sabe. .El cuarto se relaciona con la habilidad con que -

cada miembro escucha, analiza, pruebQ, compara y examina lo que 

cada persona dice, piensa y concluye ••• 11 (43) 

3.3. l Criterios Básicos de Integración. 

Existe un enfoque, que no comparto, de hacer des

cansar en la figura del lider el peso de. conseguir un clima de trab~ 

jo donde la comunicación entre sus miembros resulte abierta y espon

tánea, · o bien de asegurar la participQción de éstos en términos de -

igualdad, a través de actitudes facilitadoras y no directivas; de tal 

suerte que en el proyecto se descartan la formación de lideres demo• 

.eróticos o de cualquier otro tipo; y la uniformidad de los esquemas -

de autoridad en lo.s grupos, conforme a una orientación preestableci-

(43) Ibídem. p. 30. 
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da. Ya que se desea partir de una realidad social concreta, habrá -

que reconocer que los adultos poseen un amplio repertorio de expe-

riencias con respecto al e¡ercicio de la autoridad., tanto de carácter 

laboral como escolar y familiar, que les hacen adoptar una orienta

ci6n determinada para el traba¡o en grupo; de donde se desprende -

que el esquema de I iderazgo ,a tomar será aquel que me¡or responda 

al grado de madurez de los integrantes -y sirva para el logro de sus 

' 
ob¡etivos; esto representa un enfoque de I iderazgo situacional, que -

se adecúa al contexto en el que se insertan. los círculos. de estudio -

y que responde también ante la influencia que ei'ercen los miembros 

de la estructura administrativa y profesional del sistema de enseñanza, 

quienes en última instancia siguen funcionando directa o indirecta-

mente, abierta o encubi·ertamente, conforme a un estilo institucional 

de autoridad que tampoco ··propongo modificar, sino hacer explícito, 

para estimar el impacto que produce sobre los círculos de estudio$. 

A fin de detectar si entre las personas que forman -

los grupos se produce o no un proceso deintegración, se adoptan tres 

criterios propuestos por Mailhiot (#), cyyos indicios habrán de obser-

(44) Mailliiot., Bemard pp. J29 - 134 
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varse directa o indirectamente, a través de técnicas de campo: esca

las estimativas, entrevistas, sociometrias, etc. que ofrezcan resu_ltados 

convergentes; los factores mencionados ·son: validez de las comunico-

ciones, cohesi6n 6pHma y ·permeabilidad de las fronteras, que menéie 

nados en ese orden ofrecen la secuencia por ·la que pasa un grupo -

desde su origen hasta la madurez, misma que no guarda necesariamen 

te una relación dir'ecta con la antiguedad. 

El primer· criterio. se refiere a la existencia de un -

c6digo verbal y no verbal de comunicaci6n, compartido por ·todos los 

miembros, así como a la suficiente, clara y oportuna informaci6n in

terna, que sirven de soporte a una relación interpersonal de acep~

c i6n y confianza. 

La cohesión 6ptima se refleja en el significado e i!!! 

portancia que los integrantes ~nceden a las sesiones de trabajo en -

grupo; en un sentimiento de pertenencia que aflora particularmente en 

los momentos de crisis y de dificultades a los que se enfrenta el gru

po; se observa como una gama de actitudes de solidaridad_ y ayuda -

mutua en contraposición al aislamiento e indiferencia. 
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Finalmente, cuando el_ grupo soporta la sal ida de al

gunos de sus miembros y el ingreso de nuevos compafleros sin sufrir 

desajustes serios, o cuando es capaz de recibir ayuda externa para 

el cumplimiento de sus tareas, sin que ésto comprometa su identidad; 

se está en presencia, al decir de Mailhiot, de una organizaci6n co!!. 

solidada a la que este proyecto ·aspira alcanzar en cada uno de los -

círculos de estudio. 

3.4 Criterios e Indicadores de Evaluación. 

Es recomendable que el proyecto se lleve a cabo du

rante un lapso de veinte meses, de_spués del cual las autor,idades téc

nicas habrán de decidir con base en los resultados de la evaluaci6n, 

respecto de cualquiera de las siguientes posibilidades: mantenerlo en 

operación durante un período mayor, modificarlo en algunos de sus -

elementos y probarlo durante un lapso similar, o bien suspenderlo de

finitivamente. 

Los antecedentes mene ionados en el presente trabajo 

que -sirven para comparar los resultados de la aplicación del proyecto 
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son: 

- ·El lapso conforme al cual se analizan los criterios 

de organizaci6n de equipos de estudio, que es -de veinte meses apro

ximadamente. 

- El porcentaje de equipos desaparecidos, de 83% ,

durante el primer período .y de 55% en el segundo, 

- La tendencia observada empfricamente, de estable

cer la organizaci6n de grupos alrededor de las relaciones interperso

nales, en detrimento· de la tarea á desarrollar y de la integraci6n -

misma, 

- Un esquema de autoridad cambiante, contradictorio 

y consecuentemente indefinido, por parte de los dirigentes y trabaja

dores del sistema, respecto a los participantes. 

- El criterio provisional del Sistema de Ense~anza ~ 

Abierta, de considerar como e>e-participantes a los alumnos que du-

rante el transcurso de un año, no hayan .acreditado una asignatura. 

Dado que los procedimientos de estudio dentro del -
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proyecto se relacionan con el fenómeno de integración cte los grupos 

y que durante su aplicación permanecerán constantes tanto la canti .. 

dad, origen y peri6dicidad de ingreso de nuevos participantes al 

SADE, como los patrones de rendimiento exigidos en la evaluación 

institucional; es válido suponer que los resultados que arroje, serán 

atribuibles al cambio cual itati~o que consiga operarse sobre los pro-.. 

cesos grupales de los participantes y sobre la interacción de estos con 

la información. De aquí que resulte necesario hablar de la evalua-.. 

ción del proyecto, con anterioridad a la comparaci6n de sus resultados 

respecto a los parámetros establecidos. 

Los indicadores que servirán para tal efecto son: 

.. · La vigencia del carácter de participantes activos .. 

en el proyecto, ganada a través de que las personas inscritas duran-

te su vigencia, acrediten el equivalente a cuatro asignaturas durante 

un año de estudios • 

.. La cantidad de círculos de estudio generados conf<!! 

me a esta modalidad, que permanezcan en el Sistema de Enseñanza .. 

Abierta, durante y después del periodo de prueba. 
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- ·Las evidencias recogidas en el campo, que .perm.!_ 

'tan establecer en qué número se producen fen6menos de integraci6n 

auténtica, debido a la estrateg'ia seguida y no al azar. 

El número de participantes que dejen de asistir a ~ 

las sesiones del circulo de estudios y que opten por nuevas alterna

tivas de reuni6n, con compañeros de otros grupos básicos; lo que s~ 

nificaria el afianzamiento de la poblaci6n a través de brindarle su~ 

cientes oportunidades. 

- El aprovechamiento de la poblaci6n en sus estudios 

que habrá de traducirse en un aumento del número de asignaturas 

aprobadas. 

3.5 Posibilidades y Condiciones Reales de Aplicaci6n. 

Considero ·poco propicia la presente situaci6n del 

SADE para la implantaci6n del proyecto,. en vista de que resulta 

prioritario para la lnstituci6n terminar de elaborar los documentos de 

· estudio de las asignaturas que forman el currrculum¡ ya que la adop

ción de esta idea requiere de recursos humanos calificados, para la -
\\ 
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preparaci6n de materiales y la conducci6n de grupos, conforme a los 

requerimientos del aprendizaje instrumentado en equipo. 

Seria necesario preparar de -antemano por lo menos -

diez asignaturas, para que un grupo experimental estudiase de acuer

do con lo expresado, durante un lapso de veinte meses¡ lo que .sign,l 

fica destinar el tiempo y recursos de la Institución en los aspectos de 

entrenamiento y unificación de criterios de los responsables, papele

ría, impresi6n de ejercicios e instrumentos de evaluación del aprend.!. 

zaje y del proyecto en- si; también habría que destinar a un grupo -

de profesionales que tengan interés en el proyecto y una clara visión 

de sus alcances y limitaciones. 

Por otra parte, no existe consenso entre quienes tie

nen acceso a la toma de decisiones, de que la desintegración de los 

equipos obedezca en parte, a los factores mencionados; porque sus -

causas se atribuyen a diversas razones, ampliamente argumentadas pe

ro sin demostración; lo que constituye un motivo más para someter a 

prueba cualquier intento de explicación del problema. 

En suma, la decisión de aplicar o no el proyecto, -
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descansa en la posibilidad de contar con el tiempo necesario, con -

los recursos humanos, tecnológicos y materiales indispensables, más -
,. ~ 

que en el interés que pudiera despertar. 

58 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A través de la_ exposici9n del proyecto pretendo estable-

cer la existencia de una relación entre el fenómeno de desintegración 

-de los Equipos-SADE y algunas de sus causas; a continuación enuncio 

los aspectos sobresalientes de la explicación propuesta: 

r - Al paso del tiempo abandonan el sistema un elevado n~ 

mero de participantes, merced a una selección que no, debe entender

se como "natural II y permanecen en ·él aquellos que han obtenido lo-

gros académicos a partir de que han podido adaptarse al mismo. 

- De octubre .de 1974 a marzo de 1976, se fincó la orga

nización de grupos para el estudio en las relaciones de amistad o de

trabajo, establecidas entre los participantes con anterioridad a su ingr_! 

so¡ o simplemente al azar. A partir de abril de 1976, se intentó ho

mogeneizar la composición de los grupos, separando a las personas CO,!! 

fo"'!e a indicadores como la edad, experiencia laboral en comercio i_!! 

temacional y otros; sin que alguno de los criterios resultara determina.!! 

te para la correcta integración de los grupos. 

- Los círculos de estudio son grup~s humanos genuinos,--



que poseen todos los atributos y características identificables en és

tos y cuyo desarrollo no se puede operar desde posiciones externas. 

- La productividad de los círculos de estudio se entien

de como la resultante de la integraci6n de las personas y de los re

cursos materiales e informativos, para el aprendizaje de los partici-

pantes, entendido como una modificaci6n mas o menos permanente -

de su conducta; con la mínima inversi6n de tiempo y energía. 

- Un factor identificado por los investigadores en din6m_!, 

ca de grupo de importancia clave para el proyecto, radica en una -

variable conocida como "competencia interpersonal'' de los integran

tes del círculo de estudios, ·para hacer frente a la porci6n de respo.!! 

sabilidad que les corresponde dentro de la tarea común ya que la -

comprobaci6n de su existencia tendría el doble significado de ayudar 

a despertar el reconocimiento mútuo y de orientar la actividad del -

grupo hacia la· consecuci6n de resultados. 

- Cuando un círculo de estudios alcanza la integraci6n -

6ptima, se encuentra en condiciones de invertir la energía de sus -

miembros, preferentemente en la soluci6n de los problemas que cons!_! 



tuyen su tarea, sin excluir la importancia de los problemas intragru

po, de las necesidades interP,ersonales o del clima de trabafo. 
1 

- Efl la acción de estudiar como en cualquigr actividad --, . 
humana, los cfrculos de estudio obedecen a un principio de economía 

de la energfa, que se manifiesta a través de la disminución del inte

rés de las personas por mantenerse unidas, en la medida en que sus -

esfuerzos resulten infructuosos para el logro de objetivos; esto es, si 

carecen de elementos para alimentar su proceso o si los resultados no 

guardan proporción con el trabajo desplegado. 

- A través del proyecto de grupos de tarea se propone el 

procedimiento para llevar a cabo la organización de círculos de est~ 

dio conforme a una estrategia que estimula la cooperación y la res-

ponsabilidad individuales, durante la ejecución de la tarea común y 

que ofrece la presencia de referencias para que los alumnos constaten 

su eficiencia individual y de grupo al estudiar. 

- Independientemente de que se comprueben los supuestos 

que animan al presente documento, o haya que desecharlos después -

de la prueba; si es capaz de despertar el interés de quienes trabajan 



en el Sistema de Ensei'ianza Abierta, acerca de la necesidad de esta 

blecer condiciones propicias para que los círculos de estudio alcan-

cen sus objetivos básicos, con apego a procedimientos que superen en 

definitiva el azar o el sentido común como elementos determinantes 

de esta delicada toma de' decisiones¡ entonces habrá cumplido con ..... 

uno de sus propósitos iniciales. 

Sin embargo, únicamente la realidad podrá demostrar -

qué tan auténticas son las relaciones sugeridas y qué tan pr6ximas e~ 

tán a las verdaderas causas de la desintegraci6n de los Equipos SADE. 
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