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l. 

INTRODUCCION 

OBJETIVO 

la sociedad actual, la educaci6n ha sido una de las tareas 
importantes que ha impulsado el desarrollo de la PsicolO-
social, sobre todo, el desarrollo te6rico-metodo16g~co .del 

T de la escuela de Kurt Lewin y los grupos operativbs de . 
Pichon"Riviére. 

los estudios psicosociales de -
son en gran parte producto de. su labor. <loe.en.te. 

de Úppit y White, disd.pulos de Le1dn, acerca de 
de. liderazgo, ·se desenvolvieron en el medio esco--



2. 

misma disciplina. 

La ligaz6n que se establece entre la docencia y la investiga-
ci6n es propio de la concepci6n metodol6gica de los estudios -
psicosocialcs, aunque existan posiciones a su interior que s6-
lo se propongan describir su objeto, o incluso explicarlo, pe
ro no transfonnarlo. Los descubrimientos de Elton Nayo, More
no, K. Lewin, Ilion, Pichon-Riviére, Anzieu y Kties, han estado -
ligado~ siempre a problemas concretos que demandan una solu--
ci6n. En todos ellos est4 presente siempre la inquietud poi -
hacer invcstigaci6n pertinente, vinculado a uno occi6n social. 

·Se rigen, según plantea Lewin y retoma fielmente Pichon-Rivi~~ 
, bajo el método de investigaci6n-acci6n. En este sentido -

pr~ctica profesional del psic6log0 social, guiado 
de estos autores, puede .tratarse también· 

investigaci6n científica; el aula, la escue
. promoci6n social,. la capacitaci6n láboral 

la salud públi~a, . etc. 
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la experiencia de aprendizaje en la asignatura "Análisis Gru
pal e Institucional I'', con el fin de presentar una posibili
dad más de discusi6n sobre la formaci6n en Psicología Social. 
Contribuir, junto con otras experiencias afines, en el desa-
rrollo de las bases te6ricas y metodol6gicas de una pedagogía 
de la Psicología Social. Habría que considerar al respecto -
,que para 1979, en México, "no menos de 40 universidades e in~ 
titutos de enseñanza superior ofrecen e imparten esa discipl_!, 
na a nivel licenciatura, con un p-romedio de 18,000 a 20,000 -
estudiantes" (Kaminsky, 1979). 

la expresi6n concreta de la instituci6n en que -
e~périencia, veremos que las condiciones no. ~on 

· en comparaci6n con el inodelo de Grupo T C! 

·. , j:>Or> ejemplo, 
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tes centros <le estudios psico16gicos y socio16gicos, el siste 
ma de formaci6n es, en términos genera] es, tradicional. 

En la Universidad Pc<lag6gica Nacional se ofrecen licenciatu
ras relacionadas con la Pedagogía, en las que pasan todas - -
ellas por un área de asignaturai de ciencias básicas como fi
losof~a, metodología y matemáticas. Otra área de "integra·· - -
ci6n", correspondiente al elemento común a tocias: el aspecto 
pedag6gico y su relaci6n con la educaci6n en México. En los 

· ~ltimos semestres se cubre la mayoría de las asignaturas de -
una tercera área de "concentraci6n profesional", que en nues
ti·o caso es la Psicolog'Ía Educativa. En la práctica gran Pª.!. 
te de los contenidos de los áreas son incongruentes entre sí. 
Al estudiante de Psicología, por ejemplo, se le exige un ni-~ 
vol de dominio de operaciones programadas por asignaturas se- . 

.• :mes.trales, lcases de hora y media, como método predilecto la 
exposici6n, aprendizaje mnemotético, evaluación por exámcne.s, 
etc,' 'En la carrera .ele Psicología Educativa, la posici6n may~:' 

ecléctica cri su discurso más apanmt.c y de base _._. 

conductist;i:. 



s. 
dicho- no podría ser la misma que se hace en el Grupo T o Gru· 
po Operativo. Habría que ajustar los objetivos de la asignat~ 
ra, su contenido, didáctica, evaluaci6n y acreditaci6n, además 
de tomar en cuenta, en una instituci6n así, la calificaci6n. 

HIPÓTESIS 

Desde un punto de vista ~uy amplio se podría plantear que la • 
aplicaci6n del programa, del tratamiento de cierto contenido; 

··bajo un orden temático y metodollgico psicosocial, les permitl 
ri a los alumnos hacer uso del programa como instrumento para 

.operar en el grupo mismo. 
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la experiencia tl la luz de la lectura y conclusiones e interro 
gantes. 

Con tal contenido, bajo tal did,ctica y cvaluaci6n definidos -
.se esperaba que, desde el punto.de vista de la dihámica grupal, 
se alcan:ara un mayor grado de movilidad y operatividad, y se 
desarrollara el sentimiento de pertenencia, cooperaci6n, comu
nicaci~n, aprendizaje, tcl6, pertinencia y capacidad <le plane! 
ci?n. Desde el punto de vista de su comprensi6n te6rica, los. 
grupos se introducirían en el conucimicnto del proceso ~ntr~ e 

intcrsubjetivo del aprendizaje, de la potencialidad pedag6gica 
de la dinfi~ica grupal y de las posibilidades para aplic~rse~en 
un medio social e insti'tucional como la Universidad Pedag6gica 
Nacional. 

---"--·-'} 



~s formas de registro de las sesiones del ciclo 83-2 para la de~ 
iripci6n de la experiencia, fueron los reportes que presentaron -
.os alumnos al finalizar cadi unidad tem&tica. Los reportes cum-
1len1 fuera del aspecto investigativo, una funci6n formativa, ev~ 
.uativa y de calificaci6n. Si estos reportes son analizados des
~ la hip6tesis planteada, pueden entonces ser 6tilcs tambi6n co
~o registro de la experiencia para la investigaci6n. 

las sesiones correspondicn
. unidad tem,tica, de cada una se hace una descripci6n ·-~ 

el momento de la transimisi6n de informaci6n 
infor~aci6n te6rica, hasta las reuniones plenarias en 

analiza y cva~.úa el apreridizaje dinámico y .temático. 

.. . 

la descripción de las sesiones, los alumnos presentan 
\in esquema-resumen del te6tico que se abord6, un 
s~iión~s i la .luz de las 

Ce interrogantes. 



A trav~s de los rcpor~~s podíamos garnntizar el mnteríal mínimo -
necesario para no dejar escapar la experiencia, m&s bien nos per
mitía sistematizarla, contar con una reconstrucci6n m's p menos -
objetiva del material empírico, 

'raralelamente a la rcconstrucci6n de la experienciA fbc aparecien 
do m~s claramente el problema de investigación y los limites de 
la hip6tesis, igual que se fue profundizando en los teóricos que 

a explicarlo. La construcci6ri de los antecederitc.s fue ~ .. 

también mo:i~ficac;.:.rnu¡; en cuanto se formriban l~s. 



ANTECEDENTES TEORI COS 

Los autores a los que se acude como antecedentes del Marco Tc6 
rico de la presente investigaci6n hacen aportaciones básicas -
en la delimitaci6n y explicaci6n de los grupos de formaci6n 
disciplinaria. Estos autores no tratan siempre el tema direc
tamente. Hacen referencia a procesos más generales, como el -
~prendizaje grupal, el grupo y su dinámica: sujeto, grupo y -

, yla psicología social como forna de conciencia. so--
También se han retomado las aportaciones de dos pedago:

s con. el fin de llevar el contenido de la Psicología 
de fórmaci6n disciplinaria, 



to es más directo en la psicología social que en la formaci6n 
i<leol6gica. 

10 

Aún cuando los factores materiales juegan un papel fundamental 
en la formaci6n de la psicología social, el factor subjetivo, 
las otras formas de la conciencia social, no s61o influye sino 
que tiene además un extenso campo de acci.6n. Actúa dir·ect:imcn 
te, de manera consciente, y tarnbi6n indirectamente, de manera 
inconscie;1te. "Toda la actividad educativa, ideol6gica y cul
ttiral -en su contenido-, es una actividad consciente y se. eje! 
ce directamente §~bre los pensamientos y los sentimiontos d~ -
las gentes para formar una concepci6n y una psicología social 
determinadas" (id.). A su vez el factor subjetivo influye en' . . . ' . 
la formaci6n qc la psicologl.a social por medio de otras ,formas 

'·del ,comportamiento humano, como es la .actividad econ6mica, pa

adrninistrativa. "Toda medida econ6rnica, política, a~ 
tfone sus·, propias co.nsecuencias. en el estado esr.f 

s a quienes se dirige, aunque lbs cambios 
nosean objeto dircct.o de -estas medi·"' 

_. . ' .. ::- . . ' ' ' . ··. -·· ·-. 
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rre la vida de la gente y que constituyen conjuntamente comunl_ 
dades mSs grandes, ~ales como clase, capas, pueblo. M6s a6n, 
toda la vida del hombre puede imaginarse como una vida transe.!:!_ 
rrida en unos y otros grupos con sus nexos intergrupales, rél~ 
cienes, subordinaciones, expectativas y roles sociales atribui 
dos a cada miembro del grupo" (Predvechni, et al, 1977, p. - -
53-54). 

una diferenciaci6n entre los "grupos convencionales o 
estadísticos", un grupo r~al es una "comunidad de personas que· 
intera¿~6an unas con otras en aras de lograr un objetivo del ~ 

·se toma conciencia, comunidad que aparece objetivamente CE_ 
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cial amplio, la acci6n de los pequeños grupos y las personali
dades que los integran es el microambientc, el entorno social 
inmediato" (p. 37). 

La conccpci6n de grupo para la Psicología Social marxista, se 
desarrolla conjuntamente con el colectivo social, principalme~ 
te para el pedagogo sovi6tico Anton Makárenko (1977, p. 57). -

. * 
"El colectivo es una comunidacf · relativamente estable de persa~ 
nas, que se caracteriza por la unión, la organización, la cohe 
si6n de la ~structura formal e informal, por la corrcspond~n~: 
c~a de los. fines individuales y los colectivos, por la direc.:.

. ci~n colee tí va y .las actividades comunes para la resoluci6n de 
las tareas determinadas que tienen un valo1· social" (Kulikov, 

. {974., p. 275) .. 
'-, ~ : ,.,, 

'l~do opuesto del colee ti vo se encue.ntra fa masa no 

0:;13'~~;,~~~ti:~~i~i~'.;;i;;~p~it:!:i f~!i:{,F:~i~~¡;!:. 
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Tal afirmaci6n implica, además de1 reconocimiento explícito 
del origen escolar ael socioanálisis, su vinculaci6n inicial -
con las intervenciones psicosociales. Más concretamente, y de 
acuerdo a lo que Lapassade entiende por psicosocial, la forma 
de intervenci6n del Grupo T (Op. cit. p. 197-241). 

socioanálisis o an,lisis institucional no se -
Grupo T o con los grupos de encuentro de Karl 

(1978), del cual Lapassadc está muy influenciado- (Gru-
,; 1977, p. 60). Y no es lo mismo porque da cuenta de 

de análisis, más amplio, ya no s6lo psico16gico o~ 
" ...• el origen y el sentido de .lo que ocurre en,. 

humanos -dice- no _es cosa que se deba buscar_ tan s~ 
~q~ello que aparece en el nivel visibl_e de lo que se _ha_ 

'Llamar dinámica de grupo ... hay una dimensi6n oculta; 
la dÍmensi6nins~ 

que ocurre aquí y áhóra' 

Con el é:onj unto c1ei . 
. (Op. ilt.~p.JS ~,º 



nes modificar por sí mismas sus estructuras; la reforma s6lo 
puede provenir del Estado'', tercer nivel del socioaniÍlisis, el 
de la instituc:i.6n; "siempre que al t6nnino se le reserve su -
significaci6n 'habitual', que re~tringe (subrayo) su empleo nl 
nivel jurídico y político. Pero ... Durkheim aquí ha desborda-
do ~u significaci6n restringida ... las instituciones definen 
todo aquello que est~ establecido ... ·iristituido ... es, en rea 
lidad, el Estad~, que hace la ley, que da a las instituciones 
fuerzú de ley" (p. 17). El estadc defino los concursos, las -
.líneas generales de los programas; est6 en el tercer nivel ~

{grupo), al tcnci poder el docente de asignar las ~alificaci~
nes. Atlémás, está presente a través de "los procedimientos de 

,. 

en~eriarlza,.su ritual, su instalaci6n dentro del espacio ~edag6 
:>: ' giéo, la fij aci6n de ios horarios, . las relaciones ,de forma-~_:::-: . 
;?' > ci6n,.:, la total ignorancia del estudiante an6nimo en los an~ 
:~: ,,. Úteati-os' .hasta 'las relaeiones personales (subrayo) y .las c1i~ : 
;:,;\Y: r~·2·c:.i6~es de ttab~josi la. 1nstituc~onde los contenidos c61110 ~~ ·-::.·: 

·:• ~·.~?s~tl:a~árl'l de,'aquelfoqué se debe reterier páTa el _dfa;.d.ef · ,> .. 
e~~l~~#}·j~J,fl ?sp,~cificj;dacL de ia r~l.aéi6n po~ágógica., ei 'exa~<~< 

~~~/· ''.. (_P ', 20). '., ' .. ·· ·. ·. ,/. •· _ ... /,'.,!·J. · ... ·· ... :,_· .. 
. ·,<·-~.:.:..· -
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tructura ... Esto nos conduce a plantear como principio (su-
brayo) que la instituci6n no es un nivel o una instancia de -
la formaci6n social, sino un producto del cruce de los nive-
les o las instancias. Y este producto est& sobredcterminado 
por el conjunto del sistema a trav6s de la mcdiaci6n del Est! 
do'' (p. 21). Este controlaría absolutamente la educaci6nJ la 

.informaci6n y la cultura. "Mantiene lo no dicho suscitando -
por doquier ... la autoccnsura, el juego de normas que prohi-
ben la verdadera comunicaci6n. La contraprueba es la libera
.d6n d~ la palabra dentro de la crisis revolucionaria cuando 
se levanta la represi6n" (p. 26). Sin embargo, para Lapassa

mismo problema surge cuando, el lograr un cambio, ést.e. 
Parece ser que el proceso de un g~up~ 
o un grupo pcquefio) sigue irievitable
van de la serialida~ an6nima hast~ la 

.•. a la 'organizaci6n 1 
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char y salir de la serialidad y la alienaci6n. Es un actuar 
con conciencia de alicanci6n. A partir del actuar con con--
ciencia sale el individuo de la serie y comienza el camino de 
la vida grupal, el cual no escapa de los peligros de la cosi
ficaci6n. El grupo va pasando por la fusi6n, el juramento, -
la organización, la fraternidad-terror y por fin, la institu~ 
cionaliz.aci6n. 

Bajo este esquema tc6rico, Lapassade <lesan·onó su "propia" " 
. ia autoformaci6n y la autogesti6~ educati . 

. . . ·~ 

una actividad institurente de los alumnos •. 
, superando los l~n1itcs de la psicología socia¡ "la 

directividad educativa* supone que nos elevemos 
instituciones". Sin embaJ:go, bus.--

tarea sdcioariaiitica 
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KURT LEWIN 

Kurt Lewin, psic6logo social alemán y norteamericano, desatrS! 
lla una concepci6n de estructura y dinámica de la personali-
dad y de los grupos. (1978). 

De la concepci6n dinamista es necesario retomar su visi6n - -
gucst~ltica del grupo. Se le ve a Gstc como un ente confundi 

de los individuos o al medio social que lo cir" 

Lewin y el Grupo T están presentes elementos ~ás{
t.eoría de los grupos que más adelante serán toma.dos 
por Pfchon-Riviére. El proceso grupal .lo entiende · 

gestalt, una interdependencia de los sujetos erí 
a una met.a qué>10 dá sentido. 



do suele incluir fuertes vínculos con los motivos de los miem
bros individuales de tal modo que no existe ~na separaci6n el! 
ra entre las metas del grupo y los prop6sitos de los integran
tes. Es por esta raz6n por lo que resulta generalmente fácil 
inducir el cambio social -y el aprendizaje en general- a trn.-
vés de los grupos que directamente a través del individuo" 
(Schcllenberg, 1981, p. 86). 

Leuin,.antes que Pichon-Ri\"iérc, habla de "cambio social plan]:, 
las tres fases de 11 descong,1laci6n -inducci6n-reco~ 

en los grupos y la implicaci6n de los individuos 
de grupo "establ'eci6 un vín'culo directo entre el 

Lewi.n y el movimiento para el. entrenamieilto de· la 

·. (Ó quizá~ su.comadrona) debido <tl pape], jug8;~(l· 
ló que cor. 'tit 
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El trabajo en grupos es para K. Lewin una tarea psicosocial -
que recla~a con mr~or urgencia una s6lida formaci6n te6rica. -
·~n el campo de la dinámica de grupo, más que en ningdn otro -
psicol~gico, están unidas metodol6gicamentc la teoría y la - -
práctica de manera que, manejados con habilidad, pueden propo! 
cionar respuestas a los problemas te6ricos y al mismo tiempo -
intensificar ese enfoque racional a nuestros problemas socia--

.. les prácticos, que es uno de los requerimientos básicos para -
soluci6n" (p. 162). 

cu,les pueden. ser las ventajas que la socie-
riprovechar de .los psic6logos sociales. El autot -

en problemos grupales de producci6n' organizaci6n, 
. raciales, hábitos al imcnticios, estilos de lide- - . ·· 

.particularmente del aprendizaje y sobre todo del apre.1.l 
debe. aprender -dice- a no seguir el mi! 
us6 anterior¡nente, y sí a dejnrse

análi~Ís te6rico ~e 1~ 
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en la charla informal de grupo. Ello condujo a la crenci6n de 
un seminario abierto, muy poco estructurado ... La pnrticipa-
ci6n era libre, y el desacuerdo se planteaba sin trabas. La -
atm6sfcra dominante era la de b6squeda febril de nuevas bases 
para la psicología" (Op. Cit., p. 73). 

Para el planteamiento de objetivos, contenido y did&ctica en -
la formaci6n psicosocial, K. iewin tiene muy presente las ca-
rácterísticas con las que de entrada y en su cvoluci6n los - -
alumnos van generando del proceso; particularmente ~e puede -
observar a través de su concepto del "nivel de aspiraci6n11 y -

la incidencia de la influencia grupal en ello . 

. de aspiraci~n -dice Leián- se define como el grado -
de la meta hacia la cual una persóna se est~.es-

Háy dos factores que influyen significativamente·< 
.de aspiraci6n. La situaci6n grupál aé-~- · 
indivídüales. --"El éxito ci fracaso infiu-· .... 

. tado d~ j~ acd6n. 
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"vinculados dü·ectamente al problema de la acre di taci6n11
• 

Los productos se explicitan a través de enunciados redactados 

en términos de objetivos terminales, pero sin perder nunca al 

objeto globalmente, en sus elementos y relaciones básicas. 

" ... la realidad es compleja -dice-, se presenta como totaU-

dad y nuestro reto es buscar los elementos integradores de lo 

.que estudian los alumnos". 

En cuanto a la estructuraci6n del contenido -sin consider{rse 
~ ::\} 

?;;;·., lé ahora como sugerente intrínseco de una didáctica- A. Díaz -

:''f:;f t~.nsidera> como elemental el cd tar que el terna general pierda 

~!{?f{ /~~gúria vez sü unidad orgánica, a la Vez que, se definan las· - . 

;:;:~ll?;~~·;és fundamentales, bloques coherentes entre sí e interna-" 
'.';ifl'll~nt,e. 11 ó.iando el contenido del curso se encuentra organiza~ 

'!áfr,A~.{~éri.Jnidades .temáticas, a cada una de ellas se les asigna > 
é#'.'t.fr.CilrlbJ,"C.,. y cSC procede a elaborar Ulla p-resentad6n cSCi'ita 

~~~~~~itl!i~!~~t1~~f }t;~,:~~::,::~~:~':,:~ .. ::p;~;~·~~6~!. 
,, .POLOGICA'CO~D'PROOl{.\:-L<\.•·GuiA. 



... 
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ci6n previa. del objeto que se va a estudiar y, no podr~n aca-

bar de aprehender tal, infor~iaci6n si ésta no lleva su aplica- -

ci6n, en una proble1nátic::i concreta que le da sentido. A su 

vez, contenido y méto<lo nunca se soparan. El contenido conlle 

va sus propias formas· didácticas. . " ... conteniuo y método for

man parte de una unidad indisociablc... La misma estructura-

ci6n del contenido tiene en sí misma ~nplicaciones metodo16gi~ 

(p. 44). 

En esta dial6ctica pedag6gica del contenido y la forma en el : 

aprend;i.zaj e, Díaz ··coincidiendo en gran parte con los concep- -

de ruptura y coi1tinuidad de Sny<lers-plantea la necesidad 

en las ex~ericncias de aprendizaje, momentos. d~ 

donde el estudiante se en~,.~>· 

nuevos co11C:eptos, nodos, etc~, y ,mo1;1entos de acomod_'.1 

informac.i6n¡ que posibiliten el análisis, ia orgii. 
. . . aci6nde . . del 'sujet¿,. 
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MARCO TEORICO 

LAS PARTES DE UN PROGRAMA DE UNA ASIGNATURA 

Nuestro objeto de investigación es una asignatura de cducaci6n 
superior. La forma de describirla y analizarla son el reflejo 
de sus propias características como asignatun.. Siguiendo de 
alguna ~anera el esquema y los criterios <le A. Díaz en la ela
boraci~n de programu~,las partes ser~an las siguientes: los -

/objetivos, las nociones básicas del contenido, didáctica y ev~ 

lu.aci6n~. Aún cuando no cxplici tara, una asignatura contiene 

un marco referencial. Este implica una conccpei6n fi- ·. 

, sociol6gic~ y psicol6gic~ del contenido, ~us objeti- · 
m6todo y la evaluaci6ri. 
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no excluye la posibilidad de plantears0 bajo otra conccpci6n, 
objetivos en un programa de formaci6n. El concepto de conduc
ta y de aprendizaje desde el ~unto de vista de Díaz, de Bleger 
y Pichon, modifica la idea de objetivos y de ~u contenido; ya 

no como una rcpetici6n de un comportamiento parcial y estereo
tipado. En este sentido, habría que pensar en objetivos de 
~prendizaje molar, de habilitaci6n profesional integral; ac-
·ci~n, sentimiento y pensamiento. DÍaz dice al respecto: "No 
se puede 1~egar que todo acto de aprendizaje tüne alguna~ fina 

lidades de manera expl~cita o implícita; éstas dan sentido y. 

al avrcndizaje". (p. íO). ·Más todavía, cuando se 
forinaci6n escolar disciplinaria, 

, .el ap'rendizajc molar no es observable~ Esto 
el planeamiento de ob'jctivos 
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tividad, de la ideología, la cultura espiritual y la psicolo-
g~a social, en tua~to m~s desarrollada es la sociedad, mayor · 
importancia van adquiriendo. 

La psicología social ~iene diferentes y ~uy particulares far-
mas de expresi6n para cada sociedad, para cada naci6n, clase -
social, comunidad, grupo social y en cada uno de los indivi--
duos que los conforman! A su vez, en el proceso de socializa~ 
ci~n de 1bs individuos est~ presente la pscicología socidl na

y d~ clase, a travSs de sus representantes, la ma<lrei · 
familia y .el campo social que lo contextuaU:rn con todos.--. 

idco16gicos que conlleva y que Georgcs Lapassatle 
~ . . ' ,, 

:rec;onlarnc:; lo, 

stas psicosociales del aprendizajc~giu-~~ 
aqucllils que ponen 6nfasis eli el análisis 

esfuerzo inCttil por 
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el justo lugar al grupo como cxpresi6n concreta Je un medio so 
cial determinado ccon6mica1nentc, al mismo tiempo que rescata -
para el proceso grupal la incidencia de lo ideológico como un 
factor que puede facilitar o impedir el cumplimiento de sus ob 
jctivos. 

Se trata ele reconocer el hecho para abordarlo, pero también y 

fundamentalmente, para conocer ·sus l imitaciones de desarrollo . 
en la socieuad actual, principalmente en las instituciones li
gadas directamente al Estado y la clase dominante, 

o ideología con psicología. 
~s ·importante· retomar de Lap:issadc esta ap1·oximacicSn -
ica de. 1.os grupos 1 sobt"C todo tener presente él peÜ- - ·· 

y propio de una sociedad burguesa, incluye_!! 
de-la serialidad coexistcnti 

de burocrati;;aci6n. 
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zaci6n de cada sujeto, el avenimiento <le la <lfa<la rna<lr0-hijo -
va a ser angular en la conformaci6n del sujeto y m~s concreta
mente, de su aparato psíquico; la construcci6n <le la concien
cia derivada de un ser de necesidades, en formas <le interac--
ci6n y simbolizaci6n; corno tambi6n del inconsciente: formas 
de intcracci6n de la soc.iali:aci6n primaria dc~;imboli;:.adas y -

estereotipadas que, en Ja sociali.::aci6n secuncl:!rfa y en la vida 
d~l adulto, se desencadenan frente a situaciones similares. 

Habr5 en este avenimiento madre-hijo formas de intcracci6n en 
la introducci6n del lenguaje que no tengan acceso a él, por -- . 

. c.6nf ictivas e incompatibles con otras formas de intcracd6n 
tienen.)' ·que son conscientes. Aquellas, son formas 

fracturad~s en la troquelaci6n de ld pulsionali 
no tienen nombre pero se mantienen presente~~ 

de. la primera infancia .. qué se man~ 
~fgnos hechos "clisé" por ta texis;; >es 

iente. . de interdcci6!1 que·· 
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Kurt Lewin es el psic61ogo social que, por medio de conceptos 
como campo, mctn,y dinámica centra los aspectos bisicos de los 
grupos, resalta estos elementos como característicos de la ac-
ci6n. grupal, establecidas en la intcracci6n con el campo psic~ 
l~gico de cada individuo dentro de un cnmpo social más amplio. 

Wilfred Bion sefiala que en la situnci6n grupal se actualizan -
fantas~as prirnnrias en las que el grupo es el objeto frente al 
cual los miembros, a la vez que se esfuerzan por cumplir co.n -

·.su objetivo acordado, actúan bajo el dominio de ansiedades ele 

· ataque:.lrnícla, dependencia o emparejamiento. 

tomando en cuenta al grupo desde una perspectiva ~· 

e,s,tructural,. hace. una diferenciación entre e 1 nivc 1 consciente 
grupal·. (wo1:k grottp) y el nivel inc.onsciente 

group). 
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ofrece Pichon-Riviérc pensamos que los contiene: "Conjunto -

de personas ligadas por constantes de tiempo y espacio y arti

culadas por su mutua representaci6n interna, que se propone en 

forma explícita o implícita -consciente o inconsciente, <liría

una tarea que constituye su finalidad". (Op. cit., p. 201). 

Es importante entonces no perder de vista la aproximaci6n so-

ciol~gica del grupo; observar en 61 su origen como necesidad 

··.;del desarrollo orgánico de la sociecla.d, que se entrelaza a sU 

:':~';V(:lZ en una trama de personalidades y que, desde el proceso. de 

.. ·. ~oliformaci6n de un grupo, se perfilan las leyes propias del d~ 

'. -:o.:.sárroJlo de los gr\1pos. Los fen6menos grupales, como lo emer

({,;é:ge11te dé tuw situación, pueden ser analizados a los tres nive

~;;\'(:Ie~5y explicar su exprcsi6n singular en un momento dadp, por - . 



... 
' 

54 

sicos de Bion o los estados ansi6genos en la teoría de Pich6n
RiviéJ~e. Lo quc,para este autor representa el elemento disposi_ 
cional en el aprendizaje, 

Teniendo presente a Snyders, en ~uanto a que el contenido es 
primero que el m6todo, que aquel determina a 6ste, una cosa es 
el aprendizaje en general y otra, la formaci6n disci~linaria . 

. C~s el contenido el sustrato de la asignatura. En .el caso Lle -

ii form~ci6n tc6rica y t~cnica, los contenidos son lenguajes, 
especializados de las diferentes disciplinas 

deLaprendizajc, objetivizado;; en el mundo 
una cuali.dad diferente al aprendizaje cotidiano. ~ -

disciplinaria debe. regfrse pá1: uri s~lido 



55 

Definici6n explícita de la tarea del grupo, tic~10 y espacio, 
papel del docente, t6cnicas de transmisi6n <le informaci6n te~ 
rica, las técnicas para su elaboraci6n temática y dinámica. 

La tarea del grupo, en t~rminos de Pichon-Rivi6rc, sería su -
formaci6n conceptual, referencial y operativa; el acceso a -
una explicaci6n del fen~meno del aprendizaje grupal que modi
fica y enriquece el pensamiento, sentimiento y acci6n <le los 
al.umnos, que se valen de los elementos te6ricos para compren-, 

· dcr y actuar opera ti \·amente. La tarea del· grupo es acceder a l 
la informaci6n tc6r:ica para elaborarla -no sin obst:ículos- '· - ··~ 
desde las id~as y. vivencié!_,'i de cada participante en el p..r.a.G.Q- ,;.-

......... --~·--·...----- --t ' 

nos llevan al concepto leviniano.de "c::ímpo -
(Op. cit. p. 53 y sgtes.) .. Nos lleva -
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vitable resistenica "epistemofílica" de los sujetos hacia el 
saber, aunque fuera fragmentari.amente, Ja informaci6n llega 

a trav6s de las t6cnicas de trnnsmisi6n en equipos y su 

posterior elaboraci6n en plenaria permite contener y compren

der los emergentes y resolver los obst~culos tle la dinámica -
vivenciatla, a la luz de· un:i explicaci6n científica. Aqu.í es 

donde salta la necesidad de diferenciar, por su propio conte

nido, el aprendizaje en general de la formación disciplinaria. 

Se ha dicho, sobre la t6cnica de los grupos operativos, que.~ 
en un grupo, en un cspaci~ y tiempo determinados, individuo~ 

cara a cara se proponen realiz~r una tare~, .en el que-el_ coor 

dinatlor interviene con sefialamientos e interpretaciones de ia 
dinimica grupal. Habría que agregar a est0s elementos del~~ 

circunscriben las sesiones de gi·~po operat.l . 
la decla inforinaci6;1 
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nador de grupo operativo de formaci6n, que implica la realiza 
ci6n de intervenciones que liguen la informaci6n te6rica con 
la dinámica grupal. 

. . . . 
EVALUACIÓN GRUPA~ 

En general, las reuniones plenarias son de evaluaci6n en el -
sentido que es utilizado por C. Zarzar {1983, p. 90); aunque 
~6~ concretamente lo sean, las evaluaciones al término de en~ 

·. ' ·~ 

da unidad y sobre todo, la evaluaci6n final. Las reuniones -
de ~ncuadre son tambi6n de evaluaci6n; de nuestros .objdtivos 

recursos. 

e grupal co~o la individual, tal ~orno lo entienc
Díai, hab1'á de partir de.productos del ap.rendizaj e (Op. 

té6riCo-metodo 
por 1nc_dio< de la 

del apren<li ::aj e grupal, a 

objctiyiZa -
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la evaluaci6n se toma en cuenta el aprendizaje en el manejo -
del contenido y ei proceso desarrollado al logro de su objct! 
vo. El sujeto de cviluaci6n es tanto el grupo como cada mio~ 
bro incluyendo el docente, igual que el programa, en su conte 
nido y didáctica. 

La acreditaci6n se requiere desde la institucionalizaci6n de 
la formaci6n profesional. La acci6n de los especialistas de 
Tyler, que vigilan con rigurisidad el aprendizaje de sus futu 
ros colegas. 

J,a fo.nna de acredit.aci6n que puede incurrir en menor cantidad 
. de parcialidades o distorsiones de formaci6n en los ah.mmoses.a. 
trav~s de productos de aprendizaje .. 11 

••• estos produC:tos de-· 
.et más a.l to niVel de intcgraci6n del fcn6rneno a 

la info1·maci6n ton un 
conjunto dé evidencias 

del.proceso 'de 
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Seg~n la concepci6n ·que Kurt Lewin tiene de la psicología te~ 
rica y la psicología aplicada, este autor nos colocaría en la 
segunda ~or afrontar un tema psicosocial, (el aprendizaje gr~ 
pal) sin un marco te6rico desarrollado y sobre todo, por no -
encontrarnos en un medio cxperiemcntal ideal, propib de los -
estudios psicosociales teóricos. Estamos regidos por un "prS!_ 
ceai~iento, •• oscuro desde el ~ucto de vista científico, a6n 
cua,ndo pueda tener un valor práctico" -nos dice K. Le\dn- . 

• ~oncepci6n de K. Lewin acerca de la psicología aplicada, -
est~ presente, au1\quc a su manera, entre los psicoan.§-_ 

W. Bion, y qup en términos .generales co!E. 
atafic no s6lo ni desde 

a.la atenci6n individu~l. 
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blcmas concretos, bajo un esquema conceptual y una estrategia 
bien definidas. Con un marco mctodol6gico que puede ''ser ut! 

lizado en todos los encuadres en el ticn~o, en todas las 
6r~as, campos y 6mbitos, pero en un s6lo nivel de integraci6n, 

el psic&16gico 1 '. (Pichon-Rivi6re, Op. cit. p. 148). 
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ANTECEDENTES DE LA ASIGNATURA 

SU LUGAR EN EL PLAN DE ESTUDIO~ 

En el caso del trabajo rccepcional que ahora se presenta, la 
asignatura del 6rea psicosocial que se invcstig6 es Análisis 
Grupal e Institucional I de sGptimo semestre del plan de est~ 
dios de la Licenciatura en Psicología Educativa de la Univer: 
.sidad Pedag6gica. Nacional. Se constituye por tres áreas o f~ 

b6sica, de integraci6n y de concentraci6n 
(ver cuadro siguiente). Esta 61tirna fase tiene - " 

grup~l e institucional (psicología 
instituciones educativas). 
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OBJETIVOS DE Ll\ ASJ_fül.AD!B.A 

La finalidad del primer programa de la asignatura (82-1) era 
lograr que los estudiantes identificaran y diagnosticaran al
gún problema grupal e institucionnl en el campo de la cduca-
ci6n; para hacer, en un segundo momento, un plan de interven 
ci6n e incluso realizar la intervcnci6n misma. 

A partir del programa 82-2 se mo<lific6 el objetivo del aprcn~ 
~izaje, preocupados igualmente por ligar la informaci6n te6ri:_ 
ca con la práctica aun.que, desde otro punto de vista. Aho.ra 
se irataría de que los aiumnos vi~icran en el aula un~ {nt~r
~enti6n profesional coherente con las propuestas pedag6gicas 

, .< , , . I . . . 

de .. la psicología social, de tal manera que les permitira tra-' 
COll nuevos insú·u1ricntos grupales de ap1·ent1izaje, tener 

a la información tc6rica para utilizarla como marco<~~ 
.en la operaci6n <le su. propio grupo; .. cierto. grado, 

lÓ conceptual, 



63 

tlizajc grupal, pretcn.día relacionar el concepto ele grupo con 
la educaci6n. ' . El segundo ciclo 83-1 se exc1uy6 la unidad de aprendizaje ---
grupal, tratando de relacionarlo puritualmente en las otras 
unidades, tomando en consideraci6n la excesiva cantidad de in 
formaci6n que se les había requerido. 

En ~l programa 8~-2 se invirti6 el orden temático. Ya no sc
l'~a de .entrada en estudio de los roles y el papel de la'.'pers~ 

nalidad en el grupo, sino que se abordaría primero .el ~apel -
.de :la sociedad y de las. instituciones dentro de los procesos 

para tratar ha~ta el final el sujeto en el. grupo. 
camino deducti \·o y gradu<!r tai11- -

caritidad <le ansiedad que se genera en el aprendizaje. 
a lo individual, seria un orden temático menos~ 

:..~p '.i)7-<0l'-· ,,; ,.(.{.;(> ·; 
(• ' (f . 
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George Ncad (Schcllenber, 1978, p, 45-69), C. Rogers, Pichon
Rivi6re, etc, El:o con el ·supuesto de que el análisis de su 
situaci~n grupal los llevaría al estudio de la bibliografía -
de apoyo. En el programa 83-1 ~e incluy6 a uno o dos autores 
representativos del interaccionismo, el dinamismo, el humani! 
mo y la escuela sovi6ticn, en cada una de las cinco unidades. 

Los textos propuestos en el programa 83-2 representan a los -
autores que a nuestro pensar, explican m{ts completa y clara-~ 

mente el t6pico que se aborda, ya sea <le Grupo y Sociedad; 
Grupo; Sujeto y Grupo; el encuadre y la evaluaci6n. 

m6s bien los autores -y a6n ellos, rcpresentarites. 
dentro de la estrategia del .cUÚ;o, ~

_inc.iden de acuerdo a su capacidad explicativa para instrumen· .. 
pdcticamente. 
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En el programa 83-1 el n6rnero de lecturas aument6 m6s del do
ble. Para cada u~a de las lecturas habría un alumno informa~ 

te, el cual garantizar~a ~uc por lo menos a través de uno de 
ellos estaría presente el autor. 

El docente intervendría esporádicamente como informante y, e~ 

trc ellos, asumirían una vez cada uno el rol de informante. -
Esta medida no fue correcta. Propicia dependencia del resto 
del grupo al informante en turno. rgualmente, esta forma de 
intervcnci6n tiene el mismo efecto con el docente. 

'En el programa S~-2 .el docente intarvcndría excepcionalmente 
La fuente b4sica Je informaci6n tc6rica fue 
las fotocopias y el marco referencial de -

ELABORACIÓN DE LA TEORIA 
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En el programa 83-1 el número de t6cnicas de cv~luaci6n de la 

dinámica grupal se redujo a la mitad y, coiuo se <lijo, el núme

ro <le lecturas aumcnt6 m&s del doble. 

En una scsi6n el tratamiento de los temas se desarrollaría en 

tres partes: una revisi6n grupal de la l~ctura con un infor~

mante, la aplicaci6n <le alguna t6cnica relacionada con el tema 

y, por último, un an6lisis teórico de la experiencia vivida 
con la técnica. 

El nivel de discusión tc6 rica de j 6 mucho 'que desear. Cnsi - -

sie~pre el informante se convirtió -como ya se dijo- en una ~

continua y ansiosa tl'ansmisi<?n mnern6nica de la lectuni. 

perniiti6 que el resto de alumnos se enganch:-i.ra madiocremente -

baber leído; una ráfaga de preguntas al infor6ant~.y al~u. 
. . . -

intuitivos podían salvar l<L situación.. En es~ . 
programa 83~1 no. )ograba rc~azar ~l nivdl 

predominado en el programa 82~2. 
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EVALUACIÓN GRUPA~ 

La evaluaci6n en el progr<ima 82-1 s6lo se contemplaba para C! 
da alumno; no en t6rminos grupales, sin hacer la distinción 
entre la evaluaci6n temática y la dinámica, y menos evaluar -
al programa y al maestro. 

·Una cucsti6n fundamental para .el cumplimiento <le los objeti-
.vos es la disposici6n que en gencTal deber& adoptar el grupo 
de edticandos. Actitudes que no se manifestarán si no se im-

. a desde el. inicio del curso el conocimiento más amplio p~ 
Por esta razón, desde el progr! 

presenta como primera unidad el encuadre; llegar 
• con el grupo de educandos, previa trdnsmisión e2 .. 

ión en todos los aspectos: objetivos' conten:l• . 
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cadi: sesi6n 111uclrns veces no embonan, no permiten la discusi6n 

te~rica ni su ut.iliZ<lci~n opera ti va. en el grupo. No hay reci_ 

procidad entre lo te~rico, la t6cnica y el aspecto que el gr~ 

po demanda analizar en ese momento. 

EVALUACIÓN INDIVID.JJAL 

Hasta el momento se utilizaron como medios de evaluaci6n en ~ . 
. los diferentes programas de la asignatura, los exámenes p~ 

ri6.dicos, un trabajo escrito de mfa práctica g·rupal e instit~ 

cional, la participil.ci6n dentro del aula, la asistencia, .el 

.informante,. y los reportes por unidades arriba descritos. 

dos primerasformas de evaluaci6n, los exárnenes 
es~ritó .sobré Ja stipuesta 

segunda 



69 

!"') 
nar una nota permite al docente utilizarla para presionar a - J"J , 
los alumnos a cumplir lo c¡ue él prescriba. ,i-) no "ti'··' ;', tuL_; !')vy!J. V'-./ 'rJ .. · 

198~ en adelante de alguna manera se hizo uso de 
con el fin de lograr que presentaran sus reportes en el 
tieJ1lpO y mayor frescura posibles. Para la entrega del 

, ~espués de dos semanas de terminado el tema, empeza
una cuenta, regresiva en la escala de calificaciones. 
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PLAN 83-2 

CONTENIDQ 

Una cuesti6n elemental para el conocimiento de los giupos y -

del aprendizaje grupal, es reconocer esta instancia, el g~rupo, 
como una forma organizativa 'que la sociedad genera por tina n! 
cesidad concreta de domini6 y transformaci6n de la naturalc-
za .y de su.propia consirucci6n humana, El orden temático del 
programa debe partir de la explicaci6n de la existencia d~ un, 
medio social, como espacio de interacci6n de los individuos -
conformado como reflejo del desarrollo material de la sacie~; 

situac:i6n. grupal cstti encuadráda y atravesada por un.a 
.. . · .e ideol~gica '. Todos lbs grupos guardan yna 

las insti'tuci6nes y en 
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En estos momentos se ha de abrir el espacio para el estudio -
de la estructura p~íquica en rclaci6n a la intcracci6n grupal 
y social. Debe ser estudiado con el fin de explicarnos c6mo 
es que en la intcracci6n están prcscncct modelos de grupo pr! 
mario; que por este hecho la trama de cualquier situaci6n se 
complejiza, con la intersecci6n de estos modelos del grupo fa 
miliar y la represcntaci6n del grupo en formaci6n. 

1ntervcnci6n se basa en un esquema conceptua 1, referencial, 
qüc permite desarrollar las facultades del aprendí

. grupal, .dentro de un encuadre claramente llefinido; El . ~ 
responsabilidad trabajar la inforfuaci6n ·te6~ 

las reuniones plenarias. 
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evaluaci6n tcm6tica y din~mica. 

Al final de cada unidad se ha programado una sesi6n de evaluE._ 
ci6n del aprendizaje y ajuste del programa, El curso termina 
con una evaluaci6n en la que se retoman los elementos del e~

cuadre. 

De cada unidad los alumnos presentarán un 
.ga cuatro partes: 1. eiquema resumen de 
descripci6n de la sesiones de la unidad; 
experiencia a la luz de la le¿tura; y 4, 

reporte que canten~ 
la lectura; 2. 

~. análisi~ de la 
coricluiiones ~ in~ 

tcrrogantcs. El reporte, desde el punto de 
'.representa tal vez el 50% (\el aprcndizaj e. 
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TEMA 

2.3. T6cnicas de refle
xi6n sociol~gica -
en los grupos. 

, . ~ 

TECNICA LECTURA. BASICA 

Concordar y dis
cordara¡·, 

El poder U.e las J?revechni, ''ContE_ 
estrellas nido ideol~gico y 

Plenaria 

moral de los pro
cesos psí~ui~os -
del g.TUpo'' (Op. ... ·· 

cit. p; Hl-119). 

t.··· 



TEMA TECNICA 

3.2. Teoría leviniana del Representantes 
aprendizaje 
grupal, 

Análisis de ~ -
ele fuer-

75 

LECTURA BASICA 

Miles, Matthew, -
B, "El grupo T y 
e 1 ·aula" ( 19 7 5, -

p, 185"208) i 

Shein, E.H; y Be
nnis, N,G., 1'Vi--... . 
si?n general de -
·n,uc"stra teo1·ía 
del aprendizaje~ 
(1980, p. 345-352) 

Napier, R, y 

sherifel, N. 
lis.is del 
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4.2. Aproximaci6n fcnome- Rejilla 
no16gica, 
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LECTURA BASICA 

Maignesz, R., "El 

campo de esttidio 
. r algunas ideas -
rectoras" (1977, 

p. 13)' 

Rogcrs, C. "Ori'--
. . . . 

gen y alcance d~ 

la teridencia. hél"'.·~ 
cia los grupos''·•~ 
(Op, cit, p. 
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eicuela destinada a la formnci6n -
de psic~logos sociales" (op. cit., 
p. 152), 

Evaluaci6n del curso, 

TECNICA l,ECTURA RASICA 

grup~ Mesas y plena.- Antons, K. <"Intr~ ·. 
ria · ducd6n 11 (Op~ 
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CRONOGRAM.4 

E N E R O 
4 5 6 7 

16 . 6 13 2 
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DESCRIPCION DEL CURSO 83-2 

CARACTERfSTICAS DE LOS GRUPOS 

Al curso ele la mañana asistieron quince alumnos, de los cua--
les la ntitad son maestros normalistas; entre las n1ujcres, ~ 

que son once, algunas son educadoras, otra es maestra ele edu
. caci6n física; hay un repetidor de la materia. 

del turno vespertino se form6 con diez miembros, ca~ 

maestros normalistas, la mitad ~ujcres, dos 
~l grupo <le la maflana es en promedio m&s joven 

REALIZADAS 
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La tabla y la grifica siguientes, comparativas de las lectu-
ras b5sicas programadas y las cfectivamcncc llevadas a cabo -
(realizadas), muestran aigunas diferencias, en particular con 
la Unidad 4 relativa al cstüdio del sujeto en el grupo. 

L E C T U R A S 

UNIDADES PROGRAMADAS REALIZADAS 

.1 2 2 

2 6 6 ---
3 5 ~ 

. 4 6 3 

.·' .· 
~-

5 2 2 
)· TOTAL . 2 t 17 .I•· 

.. 
' 

.__, 
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Desde esta primera apro;ümaci~n cuan ti ta.ti va y gráfica. se ob· 
serva un desarrollo normal del ~urso, cori un poco menos de 
tiempo requerido para ~ubrir el programa, a6ri cuando no se hu 

yan llevado a cabo ~igunas sesiones, sobre todo de las dos 
~rimeras unidades. 

además algunas depuraciones en las lec.turas en 
su cantidad como a ~u calidad, particularmente en la 
Sujeto y Grupo. 

la experiencia de los g1cupos por sepa

. ta c6nstrucci6n de la descripci6n ~stf hecha casi i6dri 
los reportes. 

de lo:; reportes 
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En un snl6n igual al que siempre han tenido, en el mismo que 
tienen las demás asignaturas, se les propone ahora a los alum 
nos, sentarse en círculo, presentarse y discutir en dos o - -
tres sesiones del programa. 

En cierto sentido el grupo en este primer momento es 
en una situaci6n que desconoce y que no ha elegido. 

"E.l maestro inici6 su prcsentaci6n exponiendo sus datos 
rales como son, su nombre, el lugar de donde es egresaaó y 

las ·investigaciones que actualmente realiza en la 
cente. Con ello daba la pauta para cada uno''. 

que generalmente se aportaron fueron; 
, nombre, intereses ,y expectativas futuras .. 

o su nombre." ... ese día se shti6 úni6n 

.. · 
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a un contrato, El programa viene desde el docente y además -
lo presenta al de~alle, Es contundente ante lo que pudieran 
proponer ellos. Este aspecto del encuadre se sigue trabajan
do más adelante, particularmente en el an61isis de lo institu 
cional. 

Por lo pronto, la acci6n misma de llegar a un acuerdo impulsa 
a los individuos Y· subgrupos a tender de la serfolidad a la -
fusi6n; ~1 inicio del cambio de la afiliaci6n a la pe~tenen
cia. "El grupo trat6 de llegar·a un acuerdo en cuanto a la -

.evaluaci6n -dice··uno de ellos- y iquí fue donde se observ6 -
tendencia a unifü:arnos". 

dela· eva 1 uac i6n fue particularmente extenso en l.a · -
del grupo, Para tratar de rcdu¿ir lo más posihle -

que rcpi·escnta el docente par su poder de califica.• 
,. qu~ luego de qltB aalificara, ~u:'o~ podrían rec:::

. de argumentarlo ánte el grupc) y .61 
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" se hizo manifiesto cuan importante e influyente es el as 
pecto ele los malos entendidos". 

El grupo descubrí6 que muchos de ellos tienen aspectos ele sus 
vidas y su forma de ser que los dem~s no conocen, 

Se pudiera percatar que aunque la mayorb del grupo ha sido -
compañero durante casi toda la carrera, no han podido inte~-

tal. 

"Tratábamos de definir al compañero no por lo que· veíamos 
pór lo que sabíamos o pe11s~bamos ~le él". 

cla1•amente _la influencia de la percop¿i6n 
de sus miembros y _la, 
. üna, intcrp:re.taci6n 
de sí 
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más, y si vemos que no podemos superarlo, no actuamos quedán
donos sin partici:µar en clase". 

Aunque cuando haya sufrido el grupo durante la carrera una 
fuerte tendencia por mantenerse en la afiliaci6n o serialidad, 
también éste de alguna manera ya se ha trabajado como tal, -
como grupo; es decir, ~uc también hay un nivel de pertenen-

una mutua rcpresentaci6n interna, aunquri ésta esté llri
de malent.enclidos. 

sobre todo el rol del docente~y el 
is de estas cosas. posibilitan el inicio del movimiento 
gru~o~objot6 ~acia un grupo-sujeto; de un grupo con 

d~ 1ormici6n tradicionil por 
y·el cambio. 



88 

del grupo mismo, la interacci6n personal, subgrupal y con el 
docente. 

Durante el tratamiento de la lectura de los sovi6ticos acerca 
del medio social y los irupos, los alumnos hicieron uso de la 
terminología para tratar sus cosas, sus relaciones. Actuaron 
a travGs del discurso tc6rico las relaciones que han estable
cido entre ellos, entre los subgrupos. 

Empiezan preguntándose "si existe o no un s6lo medio social o 
varios". Los subgrupos fueron tratados como clases socia], es 

·en lucha. Se pre.guntaban "si era posible que las .clases so-
:ciales pudieran cambiar o no de medio social" y agregan lue,-.-

11 ••• se estaba dis.cutiendo (ésto) cuando se initi6 un 
conflicto; • unos compañeros señalaron a otros compañeros que; 

estaban en la escuela.para querer cambiar la clase.y n.o 
, los otros dij eren qtie los de¡n¡h 
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dio social en el grupo¡ la modificaci~n del cGmpo de los sub 
grupos. Esta pret;unta hace referencfo tantbién a la acci6n 
subjetiva sobre la objetividad ~ue la determina. La acci6n 
de los individuos en el medid y la relativa posibilidad de mo 
dificarlo. 

Las lecturas de Lapassade sobre los grupos, las organizacio-
nes, y las instituciones aumen~6 en el grupo la posibilidad -
~e expresar sus ideas y actitudes hacia el docente, aunque rio 

Al grupo "le inqtiict6 saber -dicen- si °:º-
como estudiantes somos revolucionarios, ... X asegur6' 
~u experiencia a quienes considera revolucionarios'es 

Se pregunt6 también si el'an los. intel.ócttia- -
la rcvoluci6n o los obreros". 



;.\..:." 
•:«:. 
~·' :-···.:: 

~,.-_",}~· 
1·.'·.·· .. 
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semestre. 

Las lecturas de Lapassade y las t6cnicas aplicadas, a~n cuan

do son una aproximaci6n socio16gica que les ha permitido tra~ 

bajar el contexto de su situaci6n, ele ·nuevo son utilizados es 

tos t6rminos para tocar por medio del discurso la dinámica in 

tel"na, 

11 el que nace para pobre -nos dicen- es mi.ly poco lo qu~ --

-realmente puede ascender en J.a escala social, hay progresos .

····pero .dentro de ciertos límites que establece la 'clase• .. ;do 

·.·1:-,1: 

~as int.crvcn.ciones del docente se presentaron ei.\ esta.}íneá: · • ·· · 
:~): .f¿;~ 

·la supúesta lucha> ele clases dentro del sa16n y su act.it.ud }i~-: . 
.• \bl(élnte c1:c16ce1í.te. 

,,._.- ·:::_.·-

.·t,f:\.f~{ciri&ú~igJ1tq del ifrúpo e11 tan.to · instÚl.lC:io~aii;iadq p~~ ~ ·-,. ·- ., · 
, <j··:iz6» 1~:-ident'ificaci6n' entre sus mie~bl·os frente 'a la di:(~··~· : 
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esta vez desde supuestas posiciones ideol~gicas, n6n cuando -
la composici6n so~ial de los educandos sen m5s o menos homo-
génca, 

TERCERA UNIDAD, GRUPO, 

En la pasada Unidrid el estudio de los aspectos ideol6gicos -~ 

que le son atravesados al grupo y que tambi6n reproducen los 
. alumnos les ha permitido avanzar en el andlisis para recono-
cer las posibilidades de acci6n que pudieran emprender, aún - · 
c~ando se encuentren inmersos en una instituci6n francamente 

En esta Tercera Unidad el detenimiento que han hd~ . 
.. en las cualidades de lo grupal en sí les ha pcrmiticlo to

~fstancia y empezar a pensar en la posibilidade~ de desa~ 
potencialidades. El siguiente párrafo refleja;.·

la di~&mica generada durante la Unidad; 
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econ6mica. Es decir, 'que la infonnaci6n correspondiente a e~ 
ta Unidad, al mismo tie1npo que les puede o.frecer elementos P!: 
ra conocer de otras alternativas más productivas y m~s place_!! 
teras de formaci6n profesional por medio de la din~mica gru-
pal, también les puede hacer olvidar con fa¿i1iclad otras ver
dades m{is profundas y m~s comprometedoras. Sin embargo esto -
no ha sido así, al contrario. El trabajo de la Unidad pasada 
les ha permitido ver con mayor objetividad ahora las posibil! 
dades reales de aplicaci6n de una experiencia como Grupo T -
dentro de una instituci6n como la nuestra. Sin embargo, esto 
po supone que la rclaci6n que hasta ahora establecen con el ~ 
do¿entc est6 ya esclarecido y se haya dad? ya una correcta u 

. . . ' 

Particularmente, en base al art~culo sobre las diferencias 
~~~~o T y ei ~ula de Milo~ Mathe~ {1975) cil 

.iil, ro1 
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tado ligado al esclarecimiento del rol del docente y <le su re 
presentaci~n inst~tucional, así tambi6n está ligado al análi
sis que puedan hacer de su interacci6n grupal y personal. 

Seg~n dice el párrafo citado arriba, es cierto que "el aspec
to afectivo con las otras personas se ha podido controlar --

·mejor". Se ha podido controlar mejor porque no se han permi
tido extornarlo directamente, porque la competencia sorda co~ 
tinúa pero, en una ·nueva situaci6n. Los subgrupos como tales 

expresan más clara1ncntc en esta Unidad, aunque, siempre -
las formas, más que el contenido de sus diferen~--

deDebite, aplicada en esta Unidad -forrn~ci6n de~: 

se ha:cen preguntas de 1 a in forna ciÓn te61'ica - pe:::_ 
m6.s nítidamente la coinpetencia entre .. ·.· 
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su actitud, abriendo apenas la posibilidad de dialogar. 

En t~rminos generales se puede decir que hasta la presente 

Unidad, la identidad del grupo tcndi6 a fortalecerse, con la 

preocupaci6n de los individuos y subgrupos por el otr~ y por 

el grupo. Han analizado la cs{ructura de roles, hay cierta 

suporaci6n de la competencia· y de los malosentendidos. 

. ' ' 

CUARTA UNIDAD, SUJETO Y GRUPO, 

· Aún cuando los educandos han sabido ¡li;[crenc iar su propia ca

pacidad grupal y que han podido deslindar los objetivos y 1né~ 

establecidos desde la instituci6n y la sociedad en gen~ 

ral; · .. a~n: con -todos estos elementos de análisis, la m~dific.!!_ .. 
· ci~n que pudiera. sufrir el grupo seda limitado si no toma--

cuenta otro elemento tan1bi6n social pe.ro, colocadó 
·-- ·, . . .. ' ·- . 

interno de cada uno de los mie.mbros del grupo i 
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que la constelaci6n de fuerzas se cambia de manera que la per
sona se retrae tem~oraria o totalmente. Este retraimiento se 
acompafia a menudo de un conflicto abierto u oculto que puede -
manifestarse en agresividad. El retraimiento puede, sin em--
bargo, convivir con la completa aceptaci6n de inaccesibilidad 
de la meta, que equivale a una renuncia real: la rcgi6n inac
cesible cesa de ser parte defectiva del espacio vital ... no -
permanecer' por más tiempo en estado de frustraci6n o conflic

(Id., p. 256) . 

. retomado las ideas que tiene Lewin acerca del fracaso, -
ritraimiento, la agresi6n y la coexistencia como un ~roce-. 

fácilmente pudo haberse presentado en los grupos que 
al séptimo semestre de la carrera. Le1d.n también expl}: 

de la repetici6n de informaci6n, de Ja cohesi6n, 
ia fragmentaci6n y el desaprendjzaje. Efectos 

Sin •.. ~ 
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Estos tres elementos est&n basados en los conceptos levinianos 
de totalidad, estructura, integraci6n,, aprt:ndizaje y, sobre ·t~ 
do, de la perspectiva temporal, de la acci6n de los elementos 
del pasado, en la posici6n frente al futuro, y de ambos en el 
presente. "Maestros y educadores -dice- tienen conciencia de 
la importancia de la perspectiva temporal corno uno de los as-
pectes fundamentales del desarrollo''. (p. 81). 

Otras aportaciones de Lel'<in sobre el aprendizaje que habr~n de · ·<} 
considerarse son: el "efecto de Zcigarnik" o el recuerdo so~-

">· lectivo ele las ideas inacabadas y el ''valor sustitutivo de la:s -: /·:{. 

~:~',,.'., aCtJ,/ic:Íadcs al ternatiyas", ambos ·re.lnc.iona.J.os con sugerc-ilciaS 
~~i ,;,~,; j'_"' uidáct:i,cas al prog1'ama, igual que lo es el concepto de sacie,;;. 

i~f {;; d·~ y .de. ni vol de ::P::::::n ~N ~:c:::::n::':~R:::::,:~ 79); 

·O, '/,··~:~~ 

··.;.;:;;-; 

' ~ ';!11: 

; . ' ~·: ¡,;· 

::,<~:f~ 

·~· ¡,' 

- ·-',-... ._: - .... :·:·:-r: ".~:.""";·: 

pSicoana~ist<Í. de Frankfurt ~ Alcl1laniá, prcs~Ti:~a üna -' ';,'&{'I~I 
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cial desintegrada''. Para este autor, la forruaci6n de los suj! 
tos "remite genét:i-::amente a la interacci6n perturbada que, a -
su vez, tanto en la socializaci6n primaria como en la secunda
ria, responde· a desfiguraciones de la praxis informadora" de-
pendientes de la formaci6n en que la sociedad cumple "el soju~ 
gamiento de la naturaleza, vale decir G.e las relaciones de prE_ 
ducci6n". La conducta del bebé se estructura dentro de "las -
limitaciones a que se cst6 expuesto el trabajador genérico .•. 
las relaciones de producci6n configuran los marcos de las posi 
bilÍdades }lrácticas". (p. 120). 

ftsicologia social ma~xista nos scfiala como elementos incon". 
que tienen efecto en la psicología social, las condi-

niatc.:dales de vida, la cultura espiritual y las medidas.: 
s del Estado, el Derecho, la Administraci6n~ 

E.lemcntos inconscientes qué inciden ~n el' -
pensamiento y comportamiento de : 

Lo .. 
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cas de intcracci6n, que "pertenecen al tímbito de los juegos de 
lenguaje no mutilados ni dirigidos. Ell::is indican acciones y 

al mismo tiempo son accquibles a la rcflcxi6n". 

A diferencia de la hasta nhora representante de la psicolog~a 
social marxiste, Lorcnzer distingue tres formas de interacción 
excluídus del lenguaje. 

Formas de interacci6n no recogidas en el ámbito de las -
normas de acci6n aprehendidas lingüísticamente. 

Formas de iriteracci6n que son separadas del consenso lin~ 
gü~stico porque el desarrollo ha seguido avanzando más o 

dificultad. 

scin excluidas del lenguaje por coa~ci6n 

.al 
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de formaci~n hemos tenido que ir a la primera infancia, para -
volver ahora con el adulto, reconociendo más claramente los ·es 
tados emocionales grupales de los que hace referencia el psicE_ 
análisis. 

La fijaci6n, los clisés, son una de las formas de interacci6n 

de1 pasado en el campo.psico16gico.d~l ~resen~~·. En cualguier 
~ituaci6n. apropiada; la estena puede provoc~r ·e1 "desencadena--
"miento del. clisé, ''mecanismo de relevo pronto a descarg~rse'i. 

Se repr.esentan -y se reconocen a través de signos ·~ 
cstereOtipados- formas de interacci6n infantiles; 

. . 

, . para la psicología social marxista, la irraeionalida:d · 
<le las masas, presente de algu~a manera en 1~ 

en cada sujeto. (KulikOv~ 197~, p. i7B)~ 
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"El work-gro...!::E depende de la coopcraci6n; en cambio el basic 
assumption group no necesita ni organizaci6n, ni capacidad de 
coopcraci6n", sino de una "valencia" (loe. cit.). Valencia -
es una funci6n inconsciente y espontánea de empatía o antipa-
tía hacia ¿ada uno de los demás. Bion ha elegido esta palabra 
"porque en física se emplea para indicar las fuerzas que unen 
a los átomos'' (p. 175), tal como le llama tambi6n Lewin a est~ 
funci6n. Se supone que cada miembro <le un grupo posee una "V! 
lencia" que le capacita para encontrarse con los otros de for-
~a ~spontánea e inmediata y colaborar con ellos de acuerdo con 
los tres supuestos bgsicos. 

supuesto b~sico es el de dependencia de los 
respecto de determina.das personas en ciertas situa·~ 

los miembros del grupo 
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6sta que proviene de klein. 

" el motivo ~uc puede mantener unido al grupo asf entendi~-
do, •. es la defensa contra esas angustias; defensa que es he
cha posible por la 'valencia' propia de cada uno, a trav6s de 
los basic assumptibns". (Op. cit., p. 82) 

de grupos de Pichon-Rivi6re retoma e -
, _en base a una concepci6n materialista, las aportacio
i-\iferentes e_scuelas psicosocialcs, de Sartre, Lcwin y -

Asume. que los hombres son producto de sus relaciones 59_ 

el proceso de constituci6n del sujeto _se realiza -
de inforacci6n hist6rico-concrcto, en tin grupo bási

; dél cual se constituye el grupo in torno _del indi- • 
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Habla do conjunto que remite a una serie de elementos pertene
cientes al todo por una propiedad camón ~u& los aglutina a la 
operací§_!! del grupo que relaciona un elemento del conjunto con 
el otro. En este sentido la rc1aci6n se establece en funci6n 
de la operaci6n. 

A esta definié:iÓn de conjunto añade otra característica. Hace 
referencia al conjunto restringido, os decir, al pequeno gru~~ 
po~ en donde es posible una rc1aci6n personal, una asociaci6~ 

coopcraci6n íntima cara a cara. 

es posible en tanto existen las condiciones para 
cual no q~iere decir que esto sé manifie~ie 

,. ' . ,•. 

ello es .el• cnlDce de .uno de lOs' 
esto es, que las personas 

espacio"te1nporal· ·.c . ....;,...;..;:..._; 

La 
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m6viles o m~s o menos rígidos de acuerdo a la posibilidad de -
que cada uno tenga Jé rcestructuraci6n de esos lugares inscri

tos en el grupo interno, en ese grupo hist6ricamente signific!! 
do por el cual atribuye y asigna un lugar a los otros, Por lo 

tanto, la articulaci6n que cada uno haga, la forma de articula 

ci6n con el otro, va a estar, como los roles que asuma o adju-

dique, determinada por un grupo que pre-existe y con el que se 

~1'..,, fantasma tiza el grupo actual. 

J_'_,_f,;;·>La parte más importante de la dcfinici6n di.ce que. esas persa-
;.·· >'nas "se :proponen; en fon~a cxplÍdta o ittiplÍcita una tarea que 

}tonstituye su finalidad". El proponerse algo alude a una ¡Íro- ·· 

prciyecto, como objetivo o meta que se alcanza ~ 

f;~~~~fZt'j!:r:~n ~~:.:~ci~: ~~~j:~~:c!:0:n~n s:~::0 :~~º e~::e~~::· _ 
i;;i:t~~;~~u¡; t":rt~j::,~0:~n~p::::~¿. u:2:: ;~:.~ ::r~u!:i: .. '. ' 

r,r\tido. Y, !~e se reaJiza ,e11. múlÚples síntcs:b .de· su 11h,a- ~:. • · .. ·:;.;'!:Ji. 
·<;:O'; 

1 ~ :!\~ 
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Pichon-Rivi6re introdujo en la Psicología Social un esquema -
conceptual para la caracterizaci6n de un grupo al que llam6 ;_ 

Cono Invertido. Este cono es unn construcri6n te6ricn de ele
mentos universales para todos los grupos, representados en una 
gráfica geom6trica, a partir <le la cual se podrá describir, ex 
plicar y evaluar el acontecer grupal en un momento dado. 

En el cono invertido podemos representar tma serie de vectores 
cuya resultante -para seguir hablando en t6rminos levinianos -
dentro del discurso te6rico de Pichon- es una línea de fuerza 
cin fórma de espiral que, convergiendo a través de la tarea, 
so dirige al cambio, vence una fuerza de valencia.contraria 
'que opera desde la prctarca y se opone como una resistencia a 

resultante es una línea espiralada es justamente 
lleva una direcci6n hacia el cambio y ~ay una 

~ayqtie superat¡ habi6 
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prcscripta, y en esclarecimiento de la misma, La calidad de -
esta pertinencia se evalá~ de acuerdo con el monto de la pret! 
re~) la creatividad y la productividad del grupo y sus apertu
ras hacia el proyecto". " 

"La comunicaci6n que se da entre los miembros, quinta catego-
ría de nuestra escala, puede ser verbal o prevcrbal, a través 

Dentro de este vector tomamos en cuenta no s61o el 
del mensaje sino tambi~i:t el c6mo Y.el quién de ese -
a esto lo llamamos rnetacomunicaci6n. Cuando amboi -
entran en contradicci6n se configura un malentendido 
grupo" (Jd, p. 154). 

un concepto central de la teoría pichoniana; 
el de aprendizaje grupal. "El áprcndizajc 

en una nueva. forrna de en.seiiar y•·- -

nuev.a didác.tica". (1982, r>. · 



32 

da de nuevo material para lograr satisfacci6n (cpistemofilia), 
(Op. cit., p. 17-18). 

''Incluimos como categoría universal de la situaci6n de grupo -
el factor tcl6 -palabras de Pichon-Riviére- definidQ por el 
profesor Moreno como disposici6n positiva o negativa para tra~ 
bajar con un miembro del grupo'', que tambi6n est5 presente en 
L~win bajo el concepto de valencia, igual que parri 
Ilion. "Esto configura el clima, que puede ser traducido como 
transferencia positiva o negativa del grupo con el coordinador 
y los mi~mbros entre sí'.'.. Señalamos como situaci6n ccnti'i:\l -
del operativo la actitud ante el cambio que se modifica· 

de incremento o rcsoluci6n de ansiedades dcpf~siva 
, de pérdida y ataque, co~xistentes y ~ooperini~s'~ 

(Id. p. 154-155)' 

;Ünivbrsil'les que ca~acterizan a 

invertido 
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de tor.inrsc en cuenta como tal, como tema central de reflcxi6n y 

como el recurso bá~ico de su trabajo. 

Al respecto Bauleo !los dice que "en la situaci6n de nprcndiza
jc grupal, el aprender aparece después de una cierta resolu--; 
ci~n de lo grupal, aunque luego la marcha del proceso involu-
cra ambos términos ( ... ). Resulta operativo_la elaboraci~n ·
del sistema relacional (interpersonal) corno paso previo al - -

(Id. p. 21). El momento de esta elabora-
se presenta en una primera fase llamada EICtarea, "en la 

pallen en juego -según palabras de Pichon-Riviére- las -
s defensivas del grupo movilizadas poT la resistencia. -

_y destinada a postérgar la claboraci6n de las ansíe-' 
funcionan como obstáculo epistemol6gico''. 
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dar e integrante ( ... ) os s6lo en este segundo momento ( .. ,) -
donde son visualizables los miedos al cambio(., .. ) "(Id, p. 20), 

Al tercer momento Bauleo lo denomina moll\cnto de síntesis. "Es 
to estado -dice- e>s lo ·que se ha clcnorniado como momento de. -
productividad, de 1 insight 1 , o de depresi6n, seg6n la visi~n -

técnica11 , En este momento "el gTupo ya experimcnt6 la confu-- .· 
si6n entre la verticalidad y la horizontalidad; elementos ~ue 
le permiten ( ..• ) el reconocjmiento de viejos esquemas o cxpe~ 
tativas ( ... )". (p. 21). Pichon-lliviére llama a este tercer 
momento o instancia del trabajo grupal proyecto, Este "surge 
cuando se ha logrado una pertenencia de lo:: miembros, se con- -

. creta entonces una planificaci6n.11
• (p. 160), 

"El alcanzar este estadio -nos dice Bauleo.- es sólo un mamen- -
'!;o. ·Pero después ( ... ) la uparici6n de los momentos anterio 7 -

~,;.''.': ;,res se hace en un nuevo nivel". (Id. p, 21). • . 

. ;Yi' •··· - ·>. .. . ;y~ se ha ~bordado de alguna manera Jo que serÍa .. la .. •·· :."; 

•/-", 
··r, ,;._,;..;.,-

'_--: ;~\{}~ 
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singular. Partir de la experiencia, de la práctica concretad~ 

cada miembro en un grupo, de cada grupo en un grado y los difs:_ 

rentes grados de la instituci6n, aparece como un aspecto pri-

mordial pero, no por ello es incompatible con una formaci6n 

te6rica de la disciplina. "La escuela <le la psciología social 

(est~~) fundamentada en un esquema conceptual, referencial y -

operativo... (Dicho esquema es un) conjunto organizado de no

ciones y conceptos generales, teóricos, referidos a un sector 

.de lo real, a un universo del discurso, que pcrmi te una aproxi_ 

· ma.ci6n instrumental al objeto particular concreto ( ... ) impli

.ca un tipo de análisis que, a partir de, .. las relaciones cotl:. 

cl:i..anas, devela los principios opuestos' las tendencias contra"' 

, fuentes configur:i.doras de la diná.mica de los proce-

es el que permite la producci~n del conocimiento 

rigen la naturaleza; la. socicdá<l, el 

de .lo• reaL comprorneticlo en 16 
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La articulaci6n 6ptima entre la lnformaci6n y la formaci~n, en 
la escuela de Pichon-Riviére, se basa en una didácticti de 'emcr 
gentes y a la vez, de 'núcleo básico. "El grupo operativo -
-nos dice Jos6 Bleger (1983, p. 74)-trabaja a partir de cierta 
informaci6n, pero 6sta puede ser aportada directamente en for
ma intelectual ... (aunque) la informaci6n puede ser tra{da al 
grupo en forma latente o bien a trav6s de una a¿tuaci6n ( ... ) 
si por ejemplo, el tema es el de la familia del esquizofréni--. 
co, el grupo operativo puede representar o a¿tuor con alguna 7 
de l~s características de las cuales se ha informado ... Es p~ 
sible que en ello intervenga el monto de ansiedad que despier
t~ la informaci6n, en el sentido de que a ~ayor ansiedad co~-~ 

· rresponde una mayor idcntificaci6n, mientras. que a menor ansíe 
. d<~d Ía informaci6n puede seT rcco~ida o incorporada sirnb61ica-: · 

meiite, como contenido intelectual... Un principio técnico bá.., 
que .E~ Pichon-Riviére 11am6 la 'regla de oro' de. la ffr:.. 

grupos ~perativos, es el de 
ciedr, .trabajar u operú 



37 

disciplinaria. Blcger nos dice al respecto que en "la enseña~ 
za en grupos operativos se debe tambi6n atcn<ler a la necesidad 
de que el pensar se haga con rigor terminol6gico y t6cnico, i~ 

volucrando, cuando haga falta, el an6lisis semántico ... '' (p. 
69). 

al descubriT c6mo la situaci6n de grupo "es el 

or .recurso para enseñar la psiquiatría."-, hace la .dist·i-nci6n 

funci6n del uso mayor o menor de la psicoterapi~~ d~ tres 
alcances del método: 1. ·Los ·grupos de enseñanza "en 

se desarrolla· una amplia comunicaci6n intelectual y 

2. Grupo~ de apr~n~ 
el que este factor "se conjuga con la psicoterap.i<1" .. 

de estudio como punto de partidn, hasta alcanzar -

e1nocionalcs que intel'vicnen en la dinámica gru-
de ·estudio es la tarea misma de· 1a vocaci{)n y 

de su análisis se pue<le ir enseñan-. -

==,.;;;..;... el camp9 del 3, 
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Afta<len a ello un criterio general para el coordinador en rela
ci6n al tratamiento de la informaci6n o la ~~unci6n de lideraz 
gos funcionales: "La principal norma de la buena coordinaci6n 
de un grupo operativo es que el coordinador no deba asumir nun 
ca una funci6n que pueda ser realizada por otro miembro del 
grupo". (Loe. cit.) 

Al :respecto, Juan Carlos de Brassi nos habla de la existencia 
·de "mUchas experiencias grupales donde no es necesario ni de-
seable tener especificada una tarea en el sentido más común ... 

· Pero en un grupo de formaci6n es preciso delimitar una tarea, 
. . 

tanto respecto de los temas que deben conocerse como en rela.~-
ci~n al proceso .que tienen los integrantes entre sí'', (1982, 

para Juán Carl.os De Brass.i)os 
en la. forma en que enfatii.a · 

encuadre,. particularm~nte '. e1i las forma 
. ~qonli.riado~~.··· 
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se refiere a la informaci6n y a los temas establecidos. El -
segundo estfi en relaci6n a la constitución del grupo y al re
gistro cuidadoso de los obstficulos que tienen sus miembros P! 
ra alcanzar la tarea propuesta". (Id., p. 25-26). 

Bauleo coloca en su justo lugar el aprendizaje <le una teoría 
científica. "Frente al aprender rnacanicista, memori :a do y rE_ 
pititivo, y al aprender como juego afectivo (la escuela f5cil 
o los grupos que se manejan sin informaci6n porque todo c&tfi 
en los integrantes), oponen el aprendizaje como prciducci6n 1i: 

(Op. ci t • p • 18) . 

la transmisi6n <le la informa~i6n tc6rica sea 
o pertinente en un momento del proceso grupal, 

ta por Pichon-Rivi~rc incluyen dentro~dcl · 
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GEORGES SNYDERS 

La diferencia entre contenido y forma en la pedagogía es el -
primer aspecto que toma en ~uenta Snyders para ir definiendo 
su propia conccpci6n, en su obra "A c16nde se encaminan las p~ 
dagogfos sin normas?" (1976). "Lo que funda una pedagogía, -
lo constituye el criterio entre las pedagogías, son los cent~ 

• ~idós ... es escencial distinguir en toda cnscfianza a la forma 
(l), es decir el método (comprendiendo todo lo que afecta a -

la ,relación maestro-alumnos) y al contenido, clicho de oÚ~o m~ 
~al Cuestiona así a una pedagogía fornalista que· 

progresista en su instrumental didáctico son en 
reaccionarios. "No se hncc más que hablar de nié 
que todo se juego sobre la ?posici6n ~ntre m~tó~ 

liberales, centrados en el gi:~ro_, etc., 
,el significado de. una pcdagogfa es_.néc~ 

~omin~ntc: ~l ~abcr 
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Snyders nos advierte que aún cuando "el saber enseñado es una 
condici6n necesaria, absolutamente necesa~ia, aparte de la 
cual todas las dcmfis b6squedas carecen de seriedad; no es, -
sin embargo, condici6n suficiente, 

'~xiste, pues, un problema propiamente pcidag6gico; pasar de 
la verdad a la verdad para los alumnos, capaz, en determinado 
momento y en determinada circu11stancia, de afectar a los alum 
nos y a ese alumno; pasar de la verdad a la verdad que res-
panda a una aspiraci6n del alumno, a la vez aspiraci6n a com~ 
prender y a establecer cierto tipo de relaciones con sus cama 
radas y su maestro" (p. 255-7). 

• Esta·contradicci6n pedagógica la resuelve Snyders a trav6s de 
dos conceptos básicos e inseparables: ruptura y continuidad,· 

de lo .que que el· conteilido a.fectci i·calmente a 
como una ayuda en su propio esfuerzo 
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El maestro es el que guía, 11 
••• no es uno entre los demás, en

tre los alumnos, v no trata de hacerlo crcer 11
• (p. 259). 

ANGEL Df AZ BARRIGA 

Autor mexican9 estudioso de la teoría curricular (1984), tie

ne una propuesta para la claboraci6n de "programas de estu.:;_ 

dio".• que en términos más precisos scrínn programas de forma

ci6n disciplinaria. 

Angel Dfaz habría que contenplar tres momentos bás_icos -' 

.¡a construcci6n de un programa de estüdio: la elaboracipn 

referencial' del programa .analítico r de su inter~} 
Si bien estos momento~ ~ásicos esiári.; . . 

significa qúe para iniciar 
-.. coni¡Jletqr totalri1ente e 
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Tambi6n el autor contampla, para la claboraci6n de una prime
ra aproximnci6n mctodol6gica, lns cir¿unstuncius particulares 
de la situaci6n, del grupo -formaci6n y hábitos de estudio, -
papel asumido tradicionalmente-· y la experiencia del docente. 

La adecuación didáctica, que toma en consideración el canten_:!:. 
do del saber y las condiciones del aprendizaje, será entonces 
singular a cada experiencia; por ello es 'que plantea la ela
boraci6n de una primera hi~6tesis de lo esperado, en la cons
trucci6n del marco referencial, primer momento básico para la 

de un programa de estudio, 

momento básico es la elahoraei6n de un pr.ograma:-
se ~ent~a ~n el tratamiento del c~nteni<l6 

programa, c.n t6r.min0s 

la pre,sentacii?n 

.;y.las 
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"Esta Unidad -dicen- deberí.a ponerse al inicio del programa -

porque realmente nos ~ueve el tapete, no s61o en lo que a la 

familia se refiere sino al aquí y ahora del grupo". 

"El hablar de la familia siempre nos hace reflexionar y cues

tionarnos sobr<;; los roles asignados desde el g'rupo familiar", 

"Esta Unidad .. , provoc~ mucha ansiedad, lo que propiciaba la 
aparici6n de los s.b. de ataque-fuga". 

"· .. nuestro grupo vendría siendo el g. t, que coexiste con -• 

~os s.b. que impiden alcanzar la tarea propuesta por causar -

,1nsiedad al abordar así el tema". 

;.transcurso de la Unida..d el grupo fue tocando más de 

y su relación 



operativo igual que un grupo famili::ir?" -se pre.guntaban-. 

"Enrique Safa sería en el grupo padre y ¡nadre a. ln vez", 

11 cuando el maestro no está, qué sucede con e], g'rupo? 11 , 

Y en relaci6n a la tarea se dice: 

de un psic6logo es tender a dar una explicaci~~ 

si está callado, si habla,.," 

roles desde el 
semestre pasado, en 

de psicología so.cial, pudimos observar 
veces los. mismos miembrós del grupo 

~s a través dé la ins):ituci6n que 

96 
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din~mica, de su formaci6n y de su lugar como estudiantes fut~ 
ros profesionales. La posici6n que adoptan no es optimista -
ni pesimista. Hai un reconocimiento de sus avances· y una Pº! 
derací6n rn5s o menos objetiva de las posibilidades de esta -
disciplina. 

En tanto grupo sefialan lo sigui~nte: 

nos acercamos de arguna manera a la problemática que ~n 
élexiste y que consiste en una estereotipia de los r?les, un . 

. "liiiecfo a depositar pa1·te de nosotros mismos, a través de nties'.7 •. 
tras intervencio1us, una competencia que bloquea las re lacio~ 

d inhibo muchos otros sentimientos que debieran.fluir pu~ 
. . 

nueva actitud; hemos .tenido miedo de en:..--.... 
de. una manera. directa". 

inüchíls C:osas, 
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Y agregan: 

11 todas las uitlácticns tienen sus cosas buenas y malas''. 

Su perspectiva profesional se ve tambi6n con otra actitud. 

M4s objetiva, menos corifusa,· ya no tan fantaseada. En t6rmi

ns>s de n"ohoslavski, alcanzaron: una mayor identidad o"cupacio- ~ 

nal en tanto estudiantespr6ximos c1i_ salir. Por ejemplo di.--- . 

. cen: 

"Los compañeros que son maestros men.cionaron 

les ha servido para conocer al.gunos aspectos 

para conocerlos por completo". 

de una mayor experiencia 
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SESION~liEL GRUPO 2 (VESPERTINO) 

PRIMERA UNIDAD; ENCUADRE. 

La primera sesi6n debía de realizarse el 1unes 21 de noviem-
bre pero, por ausencia total del irupo, no se di6 inicio del 
curso sino una semana despu6s. 

El curso inicia Una semana después ele lo programado "por au~
séncia total del grupo". Ello nos habla -como emergente de -

. ape~tura- de c.icrto clima ps icopedag6gico propiciado en nues -
fro.' Ausencias y retrasos que reflejan poca continen~- · 

por parte del equipo docente, Vicios y estáco.>· 
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revisi6n que en ese momento hacían del programa. 

Durante la primera scsi6n se llev6 a efecto la presentaci6n -
de los integrantes del grupo. Algunos Y.'.l habían trabajado -
jllntos, a otros apenas se conocían. Durante la presentaci?n, 
cada uno de ellos expresó sus expectativas en relnci6n al CU_! 

so. En esta sesi6n nos presentamos todos, sentados en c~rcu
lo, cada quien extern6 sus expectativas respecto del curso. 

yostcriormente se di6 lectura al programa del ~urso, se comen · 
t~~l mismo j de ahí surgió la forma de trabajo, así 

. especificación del rol del grupo y el docente' 

preguntas en .torno a la evaluaci6n principal~e~te, 

algunas aClaracion.cs o anticipos -
. que .Íbamos a llevar a cab9; 

Las.·c~estiC>rws 
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La.n\ien tos e intcrprctacio11,es, · Pe es tí\ for~~ pi1ecle que ~\1-1.' • ~ ~ 

más claro para el g\'UJ?O lo que 'p~tédc ospera.r do1 docente en • 
las plenarias o en el trabajo en equipos,. 

. . . . , 

SEGUNDA UNIDAD, SOCIEDAD Y GRUPO, 

Siendo el tema central de esta Unid~d tixupd y .sociedad 1
1 las 

lecturas revisadas ofrecieron elementos para 1a comprensi6n • 

los grupos y el aprendizaje grupal, 

dice, eri cuanto al contenido te6rico, que las lecturas de 
y sociedad les süvieTon para "la conprensi6n de los •• 

·del aprendizaje grupal". Es cierto, pero no fue ex-> 

El contenido los 11ev6 al anáJisis de. sus perspect_:h 

, níu:y limitadas, igual que de su formadón ~· 

tom~n<lo mucha distancia de su grupo en p~rti . 
.. º ... la cáütel¡i con que se.<

"cas:i sin ning(Ín de:t;enimfento 
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sobre todo en la dirccci6n de las t6cnicas, 

"Fue obvio en todo momento que el grupo y s6lo el grupo era en 
el que recaía la acci6n del aprendizaje. El profesor, como -
siempre, fue tan s6lo un mero espectador; su intervenci?n -
fué esporá<lica'.y 6nicamentc para dar alguna instrucci6n o ha
cer alg6n comentario~ 

TERCERA UNIDAD. GRUPO, 

El grupo indica esta Unidad en la misma t6nica de 1a anteridr. 
J.ntelectualizan, se mantienen en el all~ y enton~es y pidc)1, -
al.·nir1estro participe m~s activamente, sobre todo como inf~r--. 

~ante. Sin embargo, el adentrarse a los temas y a trav's de 
algunas técniCas,, se refleja una fuerte competencia de1:i~r~ .-~ 

gr~po. · · 11 ••• una plenaria en la que participamos .todos 'cOri": 
Esta vez fue Üna de las pocas sesiones: en 
di6 una motivaci6n gl-upal". Concepto trri 

. que. se confunde con.el, de iÍco'nipete;> 
. . :,, - - ... - '-- . ..- ',: :- , __ ' 
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tones fue en todas las ocasiones el representante: mientras ~ 

que en el de las mujeres sí hubo variaciones". 

Más adelante, al terminar la Unidad, surge un emergente de !a 
obturaci6n creada en rclaci6n a la discusi6n de la dinámica ~ 

interna, al franco estado de competencia impl~cita, represen
tada hasta ese momento, po1· 1 as diferencias entre hombres y -
mujeres. 

~'\ •. la participncj6n de X 0nujer) fue muy importante -nos di 
ccn-. Intervino para expresar c~mo se siente en el grupo y -
además manifest6 que .lo que se ha venido diciendo no muestra 

que cada uno de nosotros piensa y siente". Este' 
d~l grupo abre posibilidades para las pr6ximas unida 
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formaci6n o de utilizarla evasivamente sino llevándola al te
ma interno del grupo, 

Despu6s de haber clarificado, al final de la Unidad pasada, -
su situaci6n de competencia, inician esta Unidad ac~uando uri 

cambio con desconcierto. u., , no se lograba centrar un eje -
de discusi6n -dicen-; algunos compafieros trataban el tema de 
la enfermedad mental desde lo social, otros habJ,aban de ,la A!. 
námica familiar, los roles y los cambios ante la situaci6P~ 
nueva del irupo ... 

mayqr parte del tiempo -contin0an· ~l grupo trabajaba -
o se ~sforzaba por trabajar: sin embargo, compafieros que en 
otras.ocasiones participan activamente esta vez no lo hacían 

paredan ausentes de la .dinámica grupal. 
cbmpafieros parec~an ansiosos de tomar la pala-~~ 

siguiente 1lam~ la atencion ia 
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El reconocimiento de los subgrupos y de la dinámica interna -
del nuclear los coloc6 en otro nivel de la din5mica. Sin em
bargo, la reacci6n posterior fue de culpa y sentimiento de 
persecusi6n, "Se habl6 de una posible represi6n grupal -di- -
ccn- y se cucstion6 si ésta se presenta como un temor al cam- -
bio y a penetrar en la vida emocional del grupo''. Es decir, 
de nuevo con ¿autela vuelven a tomar distancia entre ellos -
para no tocarse demasiado. Sin embargo, la tarea fue aborda
da ~ás fácilmente, trataron de concentrarse en los plantea--~ 
mientas de la informaci6n tc6~ica, cuidando "dri no,qucdarse 

~610 ~cpiti~ntlo las lecturas. 

EVALUACIÓN, 

scsi6n se trabaj6 tcniel1~lo como base el prqgrán1a 

Pdmero se efcctu6 una'1cctura y 

posterroTinentc senos Ham~ a discutir 
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a elementos de la forma de trabajo más acordes con el inicio 
del curso, Opiniones que :~ef~an tomadas en cu6nt~ y ~ue po~ 

siblemente se convertirían en modificaciones pnrn el pr~ximo 
programa <le la asignatura". 

"Algo me pnreci6 muy positivo fue esta sesi~n. de evaluaci~n. 
Casi siempre la evaluaci6n es al alumno; pero ~utica al pro-
grama y ni pensarlo, al maestro, Aquí ~n cambio, todo estu
vo sujeto a la evaluaci6n. 

El punto relativo a su dinqn\ica queclar~a penó.iente par¡¡ el - -
prpximCI y Último semestre. Se hizo menci6n aunque apenas\ '-": 

·.del cambio. sufrido por el grupo en su est"ructura d~ s_tibgrt1Pº~ · 
. ", .• poco _a poco comprobé -dice llllO. de.ellos~ 

efectivamente sé da otro comportamiento cüan.do .el 
la re~ponsabilid~tl de traba~ar la 



107 

RESULTADOS 

El contenido que aparece en el programa, con algunas depura-
cienes, nos permite adentrarnos en una explicaci6n objetiva -

del problema. Sin embargo, las tácticas adoptadas por los -
grupos para haccT uso de la inform:ici6n te6rica no fue lineal; 

los tfirminos, en tanto significant~s. tambi6n se utili:aron -
otros .sigüificados; cierta condensaci6n ele lo individual, 

. grupal y lo institucional en cualquiera de estas aproxima
te6ricas del problema. 

grupos hicieron uso de las lecturas, por un lado, como 
. esclare.cedores de la situ:.i.ci~n y del objeto te6ricof 

,·>Usaron los conceptos como otros significados 

dinámicO: grupal. Esta relac:l6n e~tr~ 
kitos e implícito~, tiene t~nÍbién 

~l es ~u 
,, . ' . 
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ríaswenlana develar l~ situaci6n social y psicodin~mica del 
grupo de los eitudiantes, futuros psic61ogus, 

Las lecturas de Lnpassade y de los sovi6ticos chocaron con -
la noci6n funcionalista de "movilidad social" y, en este 5e_ll 
ti<lo, también chocaron las expectativas fantaseadas de su ·r!::: 
turo profesional con sus posibilidades reales. Se presenta 
como. un·thoque porque, aÜn cuando la informaci6n ayuda a los 
integrantes a interpretar con mayor objetividad stl realid~d, 
también representa algo nuevo; es una rcvisi6n de su con.duc-, 
tri ~n la interacci6n sin resistencia. Un cambio en el que·1~ 
cha lo nuevo cóntra lo viejo, contra las fuerztis de la iner:

. cfa. Hasta los psic61ogos norteamericanos .con10 Kurt Lewin - -
d;m. cuénta de ello. Los grupos se ·mueven r:on el apoyo de -
·t~erzas que los impulsan a la conquista de su meta, y btras 

Aü1.1.·~~'.lc oronen .. Se presenta entonces, la resistencia al -:-
;.:. ta.~biÓ·~ 
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Este hecho viene a reforzar :el plan, lo rclativd al orden -
de presentaci~n del contenidb, De lo ~ociol6gicó de entrada 
para terminar con la unidad de sujeto y grupo. Como vimos, -
lo externo no queda fuera del ari&lisis de lo interno. Es -
dar cuenta del sujeto en forma cada vez más profunda, siempre 
en tanto seres sociales. 

este hecho tambiGn se deriva .que, cualquier fcn6meno de la 
i?~cracci6n grupal puede analizar3e desde ~u detcrminaci6n y · 

funci6n social e institucional, desde las verticalid~des de ~ 

sujetos y desde la dinámica del grupo. 

- . - ... 
, su tarea y .habílitaci6n pi·ofcsiónal, riuna:• 

i6n de su futuro profcsíonáJ, 
dc1 
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vo una primera se¡nana de ausc:ncias y ¡nostr6 al inicio, mayor 

distancia -persecutoria- ·del docente· y del en"ctiadre. 

Ambos grupos, en las primeras unidades, hacen uso de las lec

turas, para. establecer· un "como si" de trabajo, en el ·qu~, 

sin embargo, detris del intelcc~ualisrno tambi~n mostraban la 

dinámica grupal. Este fen~meno se prcsent~ m~s co.rnunmcnte en 

el primer grupo. En el de la tarde se actu6 el "reformismo -

ideol6gico", como lo hizo el grupo de la1imañana; no obstante, 

más·:taí·de, el vespertino hizo la relación entre el supuesto r~ 

f.ormismo ideol6gico con el reformismo c¡ue adoptaban al hablar. 

de su din~mica. Igual.mente, mi.en.tras el ;,e.gundo grupo se - -

atrevía un poco más a explicitar su cautela, en el primero -~ 

.centraban ·su atenci6n en el "all~ y entonces" o en su futuro; 

a lo m~s, pod~an mencionar estereotipadamcntc. su sittwción de·. 

general; 

. mántuvó hasta. 

eldocc'nte< 



111 

gilos compafteros. Lograron esclarecer la dinámica interna al 
subgrupo de "antigüos". Decantan la competencia interna a e~ 
te nócleo, dos mujeres y dos hombres, dentro del contexto de 
los demás cowpañeros. Este hecho modific6 de alguna manera, 
la estructura y la din6mica del grupo. Un cambio no brusco -
pero sí tenso; sus efectos no han de observarse de inmediato. 
Se dieron, pareciera ser, una tregua intersemcstral con fuer
tes tintes de esperanza mesiánica. ) 

---~--

del curso no les permite a los grupos trabajar la -
, entrar en tarea y disfrutarse como grupo de opera-

semestre solamente les ha permitido adqntrarse en ~ 
, , , 

de su dinámica, pero no su modificaci6n, com6, 
, , . 
entenderse al surgimiento de, la etapa del proyecto. 
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ANALISIS Y CONCLUSIONES 

ESQUEMA REFERENCIAL DE LOS ALUMNOS ACERCA DE LA EDUCACION Y -
LA POTEN6IA~iDÁD PEDÁGÓGlCA DEL PROGRAMA, 

.S~.ha sefialado arriba que para que el contenido aporte 
alumno elucidaci6n, aclaraci6n y explicaci6n de lo que 

·que se convicitan los conceptos en reales in~trurncntos 

dagaci6n y operaci6n, es conc1ici6n esencial que se sitúe en 
con su marco referencial;. con sus experiencias~ 

y afectos con .los que piensa y actóa. ¿Cuf\1 es 
que los alumnos prescntal·on en el curso 

La .demanda por parte de ellos 
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// 
pautas tradicionales_ de l_a __ ~~1:C:.'.1C:}.~ll::~. Se puede observar c6mo / 
el magisterio, a6n cuando siempre han luchado por la dcmocra
tiz~ci6n de la cnsefianza y ~e los enscfiantcs, dentro del aula 
rcpro-duce las formas del ·magister dixit. La didáctica dcsa---

- 1 
rrollada propici6 la exteriorizaci6n nítida de las pautas as~'·¡ jf 
midas y esperadas por parte de los alumnos. El andlisis que j 
hacen del programa en la presentaci6n del encuadre lo refle-- / 
ja, sobre todo, por su preocupaci6n por la calificnci6n, la - l 

i 
insiguridad manifiesta ante la modificación del papel del do-

>_ cente- y por empezar a hacer explícito ahí, que entre ellos 
una historia no dicha, llena de secretos, malos entendí-

representaciones distor~ionadas de los otros. Ya se co 
la vez, muchas de sus cosas eran para los <lemgs 

/' 

suponiendo que el contenido de. ia asig-' 
.ponerse a discusi6ri. Que la :i.n.form~ _ 

profi:sio1~aly node,uti_. 
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La modificaci6n del papel tradicional del maestro, inclusive 
in~orm,n<lose en la presentaci6n del encuadre, siempre fue un 
elemento de desconcierto entre los alumnos, pero a la vez, -
fue un claro reflejo de las pau~as aprendidas en ese sentido. 
Se esperaba que el maestro fuera m11cho mfis explícito y que se 
extendiera ampliamente en ln transmisi6n por lecci6n de la i~ 
formaci6n te6rica. C:d.:i alumno no estaría allí solamente "pa
ra proyectar ~us ansiedades sobre la pantalla en blanco de la 

· conducta neutral del profesor; tampoco está allí para enten~ · 
de1· sus sentimientos acerca de las figuras de autoridad" (Mi 

les, Op, cit., p. 191). La tarea del docente es transmitir -
informaci6n y ver que sea manejada por los educandos. Además, 

·los. alumnos no poaríin llegar a ser igualmente .. capaces que ~l 
maestro que, 'aún· cuando regularmente no se espera, sería ame
~nazante tener diferencias de opini6n con 61. Tampoco se rec~ 

y desarrollaría el potencial pedag6gico del intcrcám~ 
entre los alumnos. 

así, los alumnos hábrian de ~ 
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petir' COll\.O C\ltecismo el C\Hlteni1lo de. J.o:; texto:;; pero, les 

costar~a·~uc~o esfuerzo relacionarlos con otros ya trabajados, 
menos con la informaci6n ~ue conocían de semestres anteriores 
o de las otras asignaturds. No podían llevar fácilmente esa 
informaci6n a una situaci~n concreta de su experiencia de - -
maestros y todavía menos, traerlo al aquí y ahora del grupo. 
Los reportes, como ya se ha descrito, contienen cuatro part~s: 
esquema-resumen del te6rico, descripci6n de la expc1·icncia en 
las sesiones, análisis de la experiencia a la luz de la lect~ 

y conclusiones e interrogantes. ¿Qu6 pas6?. Qu~ a6n.cu~! 

_t~n~an un m4ximp limitado de ctJaftillas por reporte; 6$tc 

con informaci6n del te6rico, poco do la experiencia, 
análisis y ca~i nada de conclusiones. La rcpetici~n 

volvía a ser una constante de las formas en 
educaci6nj ~s~midas ~6lidamentc ptir 16s~

movilizaci6n. Ya Kurt Lcwi~ nós ~ 
de .. la educaCi61i 

·de 
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observar este juego establecido desde semestres anteriores. -
Esperaban ~ue el docente se dirigiera a cada uno en un agrup! 
miento, pero ahora tendrían que voltear a verse tambi6n entre 
ellos. La disposici6n de los asientos tambi6n se modificaría. 
En la primera sesi6n, en uno de los grupos se les pidi6 que -
hicieran un cí1;culo incluyendo al maestro. No pudieron. Se 
sentaron frente a 61. 

Los límites de su formaci6n académica previa y la incertidum
bre de su ·futuro profesional son dos elementos del marco ref~ 
rencial de los a·lumnos -de su psicología social- que inciden 
en el desempeño de su papel en el curso qup .~~ llevaría a 

.., ';""\ ~ .• ~~ I'. --~ :!... ' 

<bo y en geirnral ei su carrera. Ade1i1ás, constrincscriamente la 

posibilidad de construir 'su identidad como alumnos y como - -
pi6ximos psic6logos de lo educaci6n. (~ohosl~vsky, 19[4)'. 

aspirad.6n; en términos .tk Kurt Lc1dn, dada. 
académica, la faltR.de una disciplina·ac 

de 
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los deseos de bóiqueda desembocan en la apntfa, bloqueando el 
proceso de aprendizaje. Loren:er se refiere al proceso ~e so 

cializaci6h primaria, pero tambi6n es para Pichon-Rlvi6re, el 

factor disposicional del presente, en nuestro caso, Je la si
tuaci6n educativa. (Pichon-Ridérc, Op. cit., p. 122). El -

reconocimiento claro de la meta en el aprendizaje es una de -

las condiciones para el incremento del nivel de aspiraci6n. -

~n este caso, el acercarse cada vez mfis ~! final de la corre--\ 
ra les permite ver m6s objetivamente lo incierto que será su ( 

futuro ejercicio profes ion al. Ya en séptimo scrnes t re, su. gr!!_) 
d6 de aspiraci6n no les ofrece m&s impulso que desear termi-~ 
nár cuanto antes, rutinariamente y con el mínimo de esfuerzo. • · 

las;condiciones psicosociales con las que se proscn~ 

y éstos son los elementos de la dis 
el proteso grupal. Ya en el 
inve:Stigaé:i6n se aclaraba 

ci buscar una opci6n. 
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Priin.ero, lí\ con.trib\1c.i6n Jl\~S i¡iiportan.te c¡uc po~1d.í\ resc;{l.t:ílT.sc 
' • • • • p • • • •• 

es que la Psicologfa' Socia.J. aborr;la l¡¡, c~ase com.o una total.i- -

r;la.d, No es lo misino el aprcndiznje en grupo que el aprendiz~ 

je grupal, se ha dicho· ya desde, hace tiempo, 

Segundo, la experiencia nos ha mostrado la cualidad diagn6stl_ 

ca que representa su aplicaci6n, como dcvclador de las corise

cucncias negativas de la educaci6n tradicional; para investí 

gar y desarrollar nuevas formas de educaci6n. La modifica~ - -

ci6n del encuadre nos permite observar las diferencias, su..:. 

gerentes a su vez de posibles aplicaciones en la enscfianza. 

Tercero, a~n ·cuanao se desarrolle una estrategia de .aprendiz~ 

grupal, la forrnaci6n personal se incrementa cOnsiderable~

' en la insir~mentaci6n de los conceptos y en li eleva-~ 

de grados. de resignHicaci6n el~ su práctica. En 

de ·su rol asumido_ estereotipadariiente ·y en la repré-:- -

de otrds, cfontro de la dinámica gnipal. 
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ahol·a se presenta de ¡1umcr:i. coh.crente y natural cunndo el COE. 

tenid~ de la forrnaci6n coiricide con el tema mismo ~el aprend! 

zajc grupal, de sus condicionantes y funciones sociales, de -

las leyes de la din6mica de un grupo y <lel papel del sujeto -

en ese medio. Tomando incluso en considcraci6n estas venta-

jas del contenido formativo, si para su aplicaci6n en una in! 

tituci6n tradicional se requiere de severas adecuaciones tác

ticas, habría que ser mucho más flexible y reservado al tra-
tar la pedagogía <le otras disciplinas como la matemática, fi
losofía o literatura, por ejemplo. Si es que hay realmente -

la 
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Otro objetivo, ya no directamente acad6mjco de la asignatura, 
es su potencial dingn6stico, como instancia de reflcxi6n atcr 
ca de la pr&ctica docente de los alumnos-maestros normalis--
tas; como educandos y como profesores. Como diagn6stico del 
sistema pedag6gico de la licenciatura, empezando por las mate 
rias del tronco básico. 

CONTENIDO, 

Se ha sefiala<lo ya c6mo es que la tem5tica centra a los ~lum-· 
nos en el a~uí y ahora que se pretende rescatar como l~ otra 
parte del conieniclo informativo puesto a discusión en_el pro~ 
ceso grupal. La tcmiltica no tendr1:i porqué sufrir modificaciE. 
nes, los autores o las lecturas e~ particular sí puede. ser. -· 
ll~dcsarrollo de la .disciplina ha generado nuevas investig~-· 

ensayos· y textos que habría que revis~r permane.ntemen· 
orden tcinático también habría qu~ manten61•scle, '··. -
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cional -quci incluje contenidos muchas veces in6tilcs-, son -
elementos del existente grupal ~uc de entrada saltan a la Vis 

ta. 

El manejo de informaci6n te6rica desde el "como si" y el - --
11állÍ y entonces" tiende a exigir una gran acumulaci6n de te~ 
rías, gran parte de ellas sin sentido, a menospreciar el tic!!.! 
po dedicado a su elaboración grupal, como si ese tiempo co---

.ircspondiera solamente al término de la carrera, en la prácti_ 
e.a profesional. Dar tiempo al trabajo de introducci6n a la. -
informaci6n por medio de técnicas y su anlÍ.lisis, aparcntemen- • 
te es sacrificar la formaci6n te6rica por obtener un sentido 
pr$ctico aunque superficial del curso. Sin embargo, las lec:

propuestas no son cortas ni simples y logi'an, a difo--
de•la maYoría <le los programas de la carrcn1¡ verse -

deteni~icnto. La productividad, a6n v~sta : 
de ·informaci6ri es si.1perior cpero,. sobre to 

actitudina lmcn te .. 
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tficnicas para el trabajo de la informaci6n, previo a las se 
siones plenarias, las que cumplen esta funci6n, para permi
tirle al docente intervenir en las plenarias solamente con 
sofialamientos e interpretaciones. De esta forma puede que
dar mis claro para el grupo lo que puede esperar del docen
te en las ·plenarias o en el trabajo en equipos. 

En todo caso, lo más importante será el delimitar claramen
te el rol del coordinador para cada una de las t6cnicas que 
se aplican, sobre todo al diferenciar los momentos de infór 
maci6n por cxposici6n, el abordaje de textos y el momento -
.de operativo en las reuniones plenarias. El respet~r 

regla general permitirá un juego más flexible en las • 
de intérvcnci6n del docente. Se podría incluso pon~ 

cib~eritos de. expoiic~6n del doccnt~ o de los ~~ 

En est'e caso seria más importan~c ver un 
muchos .·de manó1~a supetfi cial, 

grupos, )?lena tia y 
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la experiencia vivida en las sesiones, los conduce a la sis 
~-atizaci6~~-)· a~~ii~j_~ tl~ 1¿ a¡~r~~d·i~Í~·l;·~~~;-i~~:i~~~- de su -
-;;p-;ri~nc.ia -~~~~~--~-~~~-t~-~-s~ ;; ~le. su situa~-Ú5~ ~~~~~-~;rt~~---······- . 

La evaluaci6n de los reportes forma parte también del proc!:_ 
so pcdag6gico. En general, la respuesta aparecida por es-
crito en los reportes de' los alumnos consistía en subrayar 

. las palabras o frases que desde ml punto de vista estaban -
ligando elementos importantes de la dinámica grupal y de su 
propia vincul~ci6n, con el tratamiento de las lecturas. 

·¿Por qué se subray6 una palabra y no ,otra?. ¿Cuál es. el -
Tal vez esto se lo pregunten, y de hcch9 -

propios alumnos, sin embargo, la selccci6n· 
yo hice intentaba partir de lo que suponía 
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muy bien podría enriquecerla, es. la presentaci6n,al abrir una 

. ' . 
sesi6n,dd una breve cr6nica de lo acontenciJo en la anterior, 
jugando un poco el papel de observador participante, de tal -
forma que las anotaciones ·que como coor<l inador se requiere PE:_ 
ra hacer interpretaciones fueran más extensas y se enriqueci~ 
ran entre sesi6n y sesi6n, buscando con ello mantener un ni-
vcl 6ptimo de inter6~ y análisis. Las ideas de Kurt Lewin en 
este aspecto son ~uy sugerentes; particularmente su teoría -
del "valor sust{tutivo de las actividades alternativas". (Op'. 

cit. p. 79) • 

. Por Último, el orden temático del contenido, en tanto elerrieri-' 
to didáctico, ya lo habíamos seftalado, parte ~el stipuest~ de 
cierto.orden de análisis de la dinámica grupal y que, aún - -

.· 1os textos no profundicen más una temática o que nci se•· 
a conclusi.ones claras en. cada sesión, ten<lr6 mayor - -

apretidizaje, porque le quedan a cada alumno "ta

sesi6n ~csión, Y.le ~bre 
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operatividüd alcanzada por el grupo, Los vectores de). "cono 
invertido" propuesto por Pichon~IUviére, dentro del proceso -
de pretarca, tarea, proyecto, sirven de base para evaluar el 
avance del aprendizaje significativo, de uso instrumental de 
la teoría a ~u experiencia concreta, Tal vez podrfn buscarse 
uri procedimiento más estructurado para lograr una evaluaci6n 
m~s completa y de fondo para el grupo en general y para cada 
uno ele ellos. 

Los reportes, como pr~ductos tangibles de evaluaci6n fueron· -
~nica fuente que se tom6 en cuenta para asignar las califi_ 

· .Ya se había señalado c6mo es que a pesar de que su. 
propicia 1~ reflexi6n y elaboraci6n crítica de l~ = 

l~s reportes .se mantuvieron a un nivel bajo de abs'.".-
Tal vez se pueda elevrir · 

evaluaciones y de los reportes ha ' 
en lns sefrottes de - . 
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dría recabar informaci6n que nos permitiera depurar el progr.!!_ 
ma. · Tambi'n es ire~ortante considerar el seguimiento para me-
dir el alcance y apoyo que represent6 la materia para las otras. 

La riqueza que representa para la investigaci6n la coincid~n~ 
cia del contenitlo de la asignatura con el sujeto de aprendiz.!!_ 
je -los grupos de formaci6n- nos coloca con rel~tiv~ facili~
dad dentro del medio de la investigaci6n-acci6n. Sin cmbar.- -
g~, el rol esperado por parte del docente es fungir como tal 
yno como investigador, lo que nos obliga a pensar en 
. ' 

·.zar el mcd'io a favor de esta segunda tarea inseparable 
especialm~nte para el psic6logo social. 
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reportes presentados po~· los c~t~cli~¡1tes en, el. cu:r;so, l21\ es
to c~~o, los reportes por Unidad incluye~ la ~cscripci~n y el 
an,lisis <le la experiericia, Este material nos salva de la si 
tuaci6n, ~unque no sea el mejor procedimiento. En tales cir
cunstancia~ y en relaci6n al objetivo propuesto, resulta para 
nosotros el 6ptimo. Se trataba en este primer momento de en
ganchar la asignatura al campo de la investigaci6n. Ello re
~uería un primer registro más o menos sistemático del proceso 

: de los grupos, aunado a la claboraci6n paralela de un marco -
te6ric~y metodol6gico. 

resultados obtenidos hasta el momento, bajo un esquema .de 

del producto del aprendiz.aj e, como serían los V:CE 
cl.inámica grupal <lefini<los por Pichon-Rivi6re, po~ 

cµandtativos, servirnos de par.Q. 

comparac.i6n de 1mevos cursos •.. -
conma)'or ,.rrc~cisi61~· el procedí-: 

~1 r~gi.s . de la . . 
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GRUPO 1. MATUTINO. 
. . 

PRIMERA UNIDAD, ENCUADRE, 

Se program6 la Unidad para verse en siete sesiones y se reali 

z6 en ocho. Di6 inicio el 23 <le noviembre de 1984 y termin6 

el 7 de Diciembre de eso afio. 

La presente Unidad de Encuadre so divi<li6 en cuatro partes: 
presentaci6n, estudio del programa, dos técnicas para profun;,. 

dizar la presentaci6n, el an&lisis del programa, y las expec

tativas del curso; por Último, una evaluací6n de la Unidad., 

~El maestro inici6 su prescntaci6n exponiendo sus datos.gene-~ 

r~les como son, su nombre, el lugar <le donde es egresado y 
inv~stiga¿iones ~uc actualmente realiza en la pr&ctiba 

ton ellb daba la pauta para cad~ 
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samas al plenario, donde comenzaron las dificultades, la dis
cusi?11. se inici6 porque no podíamos pone¡·nos de acuerdo. 

El punto de la evaluaci6n iue ~articularmente extenso en la 
discusi?n del grupo. Para tratar de reducir lo m6s posible • 
la amenaza que representa el docente por su poder de calific~ 
ci~n, el maestro propuso que luego de que calificar~ ellos --
podrían rectificar la nota despu6s de argumentarlo ante el -
grupo y ~l mismo. El grupo trat6 de llegar a un entendimien
to en cuanto a la eva)uaci6n y aquí fue donde se observ6 una 

-·primera tendencia a unificarnos. 

de las cuestiones que se abord6 con mayor insistencia· fue 
' . -

penpectivas profosiónales y su formaci6n académica. 
falta -d{ce ~odo él grupo- mayor preparaci6n p~ra in 

·hada .alguna corriente en especial, pero algo sí sa~ · 
tjue mediante el conocimiento de las distiiltas co.- -: · · 

La dimensi6n. 
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ccn., 

, , , nos pudimos percatar 'que aunque la mayor~a del grupo he-
¡nos sido coi.npañcros ·durante casi toda la carrera no hemos po
dido integrarnos al iru~o mismo ya que las individualidades ~ 

de cada persona siempre se han inipucsto al grupo mismo. 

A veces tratábamos de definir al compañero no por lo que veia 
mos sino por lo qu6 sabíamos o pens~bamos de 61. 

hubo gente que ~tacaba a otro ... 

;;, se presentaron aigunos enfrentamientos .•. 

claramente la influencia de la percep~i6~ que 
. hacia cada uno de sús miembros·y·1a importan~.: 

para ese miembro tiené.una intúpretaci6n 
de lo sí mismo. 
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tica y .la din~mica del ~urso. 

compañeros de otros scmest1•es cnriqucrán el trabajo gru-
pal, decían otros . 

. Tambi6n se hizo referencia a las intervenciones del docente: 

E. Safa opin6 que existía una prcocupaci6n primordial, ahori, 
el grupo como t~l y en segundo plino, su formaci6n te6ri-

elimina el autoritarismo que se da o se toma el -

sí logr6 conocer 

que el maestro vió quiénes son .lo~ c¡ue más 
·.· fos que ·cuáles son los tenias que . 

. ~'amos a desanollar 
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~u tot~lid~d. , , ,nos cortocim_os ¡njs ílpre11sli{ll.OS {l ¡n,an.eja~· ~lg~ 

nas t~cnicas grupales, 1.a pP.rt ic ipaci?n del g:rupo fue buen.a 
1 

hubo inucha <;lis pos ici~n y cmpefio, 

Fue curiosidad, ánim~ o gnnas de aprender pero el grupo actu6 
como se quería·. 

¿C6mo lograr una integraci6n más eficaz, qu~ t~cnicas existen.··. ' 

pai·a ello y cu~l~s ~on. ~o~. factores que pueden inter.venir 
raiinpedir un feli: ·resultado?. 
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~E:GUNDA UNIDAD• . GRUPOS Y SOClEPAD, 

I,a presente U¡tidad se di~'icH? en. 'cuatro temas¡ el medio so- -

cia.1., gtupos 1 organizaciones e instituciones; contenida ideo 

l~gicb de los procesos psíquicos de grupo y, evaluaci6n de la 

Unidad. 

4·de enero. 

~~~-· ·- ·~-5~ ·iriici6 .1.a Clase con die_z 1nfnut.os de dis.cusi6n sobre ·la 
-.. :. 

tb~a El medio· social. Esta dis~usi6n iuc en parejas; ·se 
¡.,1\( ~piÍ.~aría ~a t~cnica de Asesores. Después de cierto tiempo 

· ; .. :t.1na éle las personas'. pas6 a formar el círculo de los asesora-
,:/.;~'os fuera del cífruio y. detrás de ellos se acomodaron sus' ª;~ 

·~~~g¡%~~~·~~;;·~:;r:~:· :!; ; f :: '.:', ·:: '::~ :.~.~: ·:~z~:,:; ~}1:. 
t:.q~e" habJ_~~·a,o bien: que lc.·hac:i.a,, falta .explicar~.· •.. · s~ dán' .·.·•· ·.• 

'··'"·. ;~~j;·~tk~if j?Jn~l~fl~~~~~;t"4t1~~·*',~f~~~~~);~~*f~:i'i;1~··· 
. c1 ''.¡iiít~.ca.,.fü:ir u¡\a pregunta; ·" .i:le -que 

''·'·· ,';'~kf;•"''•'.;>,: ñ~'. 'se .p;~~o~\.1eg~:t. a'.'· u{ 
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cuel~ por qurirer cambiar de clase y po por aprender, otros -
señalaron. que los demás e1·an "bur'guescs'' y que no podían com
prender al g·rupo, Se empezaba a at¡¡car fuertemente las compi!_ 
fieras cuando se cambi6 el tema para saber qu6 sucedía con los 

desclasados, qui6nes eran las personas que pertenecían a esta 
designaci6n. Se cree ~ue los dcsclasados son aquellas perso
nas que est~n cntri uria y otra clase, y que no pueden en un -
momento ser ricos ni tampoco pobres, Otra forma de desclasa· 
~os son los 'nuevos ricos' que por alguna circunstancia ajena 
a ellos de repente son de. una clase al ta, pero como no cstíin 
preparados para ello no pueden adquirir las características -
de esta clase. 

intervcnci6n del docente iue para seftalar tres CDBRS: 

grupo est~ haciefldO uso de mínímas 1'efercenci1:1s .. · 
. que hay entre ellós para ~ncl1br:ir sus d.ifeten.:.~ 

la -for.mél de áoqrdal:' el ·trabajo. 
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psicol~gicas sabemos ~ue existi una dimensi6n institucional -
que actualmente determina al irupo humano. Existe una rela-
ci6n de interdependencia entre los conceptos del grupo, orga
nizaci6n o instituci6ri, que corresponden a tres niveles del -
sistema social y del anllisis institucional. 

En el caso de la pr4ctica pedag6gica ~emos c6mo se establecen 
estos tres niveles. En el ~uln se establece In relaci6n maes 
tro alumno que opone 1 el saber al no saber', en el segundo n! 
vel estiÍ. la es.cuela o universidad que inclulca al individuo ,. 
un esquema jer6rquico y lo acostumbra a creer que 'el ~aber 1 

otorga un papel de dominaci6n y e:x:plotac i6n. En: el tercer " 
n:Í.Vél que como. el Estado es un Estado clasista, éste 

leyes a la universidad que es por ende ·clasista, 
al sistema, que al igual que la escuela efec-· 

y 
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Cada cq~ipo trílt6 su parte \lurantc quince minutos y 1 en. un SE_ 

gundo Jnomento, se hicic'¡:on otros tres eqúi¡)Qs con integrantes 

de los e'qúipos anteriores, para completar la informaci6n de -

manera que todos estuvi6ramos informados del material en su -

conjunto. 

(Otra versi~n sobre la introducci6n de la tGcnica:) 

Se harian nuevos equipos de tres personas. En este momento -

hubo. rechazo por parte del grupo parn la integraci6n, pues a.!_· 
gunas personas temieron dejar a ·sus amistades y reunirs·e con· 

aquellas personas que 'les caen mal' . 

., 

·.-,, 

los equipos, se discuti6 para pasar iu~. 

.. . . . . .. una vez que scñal6 que harÍam9s• to,:· · f.:.· .. ·.;··.i~.;~.1 
"-dps un cJrculo muchas personas buscaron estar junto a sus :coin· ·,.· 

?'~i~··XPM~rº:~.?i&i_pasaao equipo. · :c_'·1n~ 
·;_.(" .• :, '. ·'·/·-:r 
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d~d 1 grupo, juramento, terror, burocr~cia, etc, 

Lo que nos lleya a la form\l.ci6n de un grupo es la necesidad y 

un ambiente de escasez, la agrupaci6n contra el peligro comdn, 
de ahí que la tarea sea satisfacer una necesidad. El grupo -
es mediaci6n entre las necesidades de los terceros y cada uno 
como tercero logra totalizar las reciprocidades ajenas. 

Se.conclüy6 que la totalidad es cerrada y no cambia y que la 
.totalizaci6n va cambiando y es una característica del grupo. 

un gran silencio, lo rompi6 la pregunta:. ¿Rea1_ 

somos un grupo o una serialidad?. La discusi6n fue müy 
. algunos opinaron que no 6ramos serie p6rqu~·no Ve~ 

objetivo de afuera; otros i.ndicuron que IÓ. que -
podfa llamarse grup~ porque no tcn.íamos caract~~ 

6ste; se qmcluy6 que 6ramos una serialidad en 

existí~ ~l tein.or de. pe~der la f1tcÜVi-
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L~ t~cnica que se utiliz6 en la siguiente scsi~n fue la de -
Concordar y Discordar. El maestro escribi~ en el pizarr~n ·
las diez pre.guritas de 'Análisis de la realidad'¡ nos pidi6 

que cada .quien las respondiera_personalmcnte; una vez trans 
currido cierto tiempo nos dijo que formáramos equipos de cin
co personas para discutir ·nuestras respuestas .y que elaborár~ 
mos unas nuevas de acuerdo a la respuesta obtenida por cense~ 
so. Los equipos trabajaron gustosamente y no se presentaron 
problemas. Cada quien discuti6, se oían risas y comentarios~ 

una gran alegata en la plenaria, nos preguntamos -
tanto nos podía proporcionar la técnica, con enunciados --> 

ambigilps<y f~·a~es pro~1ocativas, Se señal6 e{ Óívido d.6 -
no toma-r en. cuenta. la á.cd6n insiituyen •. 

. - . ·.-
técnica. Se hacía necesario tomar distancia f1;en~ · 

:veces ~1 fratar de seguir una~ téc1üca ' 

ro.1 que se le asigna y que 
-para permitl.r ~1:1e,_d<la · 



153 
ascender en la escala social, hay progreso algunas veces pero 
siempre dentro de los límites que establece la clase dominan
te. 

Safa dijo al final que el grupo reconoce lo externo que lo d~ 
termina pero qi;e al mismo tiempo pareciera que se in fil tra1;a 
en.el grupo para promover la divisi6n y una supuesta lu~ha de 
clases. Cosa muy relativa pues en realidad la composici6n so 

· cia:l más o menos homogénea, 

EL GRUPO, 
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Nuestro equipo ri_o esc:<;>gi~ las. prcgu{l.t~s m~~~ f~cilos. ~ino. l~: 
IQ~~ dif~ciles, pan ·que el otrQ eqüipo no pudiera cop,tes.tílr; 
pienso que el. otro e.quipo hizo lo rnismo, 

En la siguiente sesi6n se tratarla de conocer la aplicaci~n -
de la teoría del aprendizaje grupal; por lo que recu.rrimos a 

Miles Mothew, en ~u libro PsicodinAmica del Grupo T y, en Pª! 
ticular analizamos las diferencias entre el Grupo T y el au-
la. Vimos ~u~ existen diferencias de tipo formal. como son~-~ 
los horarios de trabajo, la composición del grupo, el tamaño 
del grupo, el rol del instructor y el. rol d~l maestro, eÚ· . .:. 

Y diferencias ele fondo como son los propósitos que ~~ persi~ 

parecer son semejantes, ~ues los 
aprendiuij e, aunque la manera de alcanzrir el -
sea muy distinta. 

instructor y del maestro 
cxplldtos. 
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p),~cit'1:- la ir\tcP-ci~n. ~le tr\lei;- elell\.C\l_tos de 1~ e~l~c~ci~n t'h'?~i 
cio!lal. al intentar de esquematizar en el pizarr~n el tcJ11<1 an
tes de discutii;-lo. 

Hubo un periodo de silencio en él ~uc ning~n representante -

quer~a iniciar la discus.i6n. Después un tanto tímidamente se 

discuti6 ricerca .de l~s características que predominan en el -

Grupo T y en el g·rupo-aula. En esta cliscusi6n se abordaron -

cuestiones tales como integrar un Grupo T en la clase prolet~ .. 
,ria y cuál sería la furici6n del instructor, así como la ideo

~ue asumiría durante el desarrollo del grupo. 

se mantuvo <lurante toda la clase o sesi6n~ 

si e.ra posible integrar un Grupo 

en si'tuáciones 
>somos- u~<'Grnp~·· 

d~Únidó PºT 
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acerca de la 1 Visi~n general de nuestra teoría del aprendiza
je', en cuyo artículo se expone que el aprendizaje funciona a 
nivel de los sentimientos· y de las actitudes, no 6nicamente a 
nivel cognoscitivo. 1 Para obtener resultados en el aprendiz! 
je es necesario tener en ~uenta un elemento cognoscitivo (ma
yor conciencia), un elemento afectivo (cambio <le actitudes) -
y un elemento <le con'ducta (competencia interpersonal modifica 
da)' (26) • 

La lectura la vimos a trav6s de la t~cnica de Asesores. 
nadie quer~a ser asesorado, la mayoría querfa ser asesor. 

Siento que hay un poco de miedo al enfrentamiento entre noso~ 
aunque s61o sea de tipo intelectual. 

veces no se lec la lectura y por lo tanto 
bien los .conceptos, lo que creCJ. más 
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no deja de haber competencia por sobresalir y quedar bÍen con 
el maestro. Ya no se trata de sacar 'rec~tns' ni de aplicar 
la situaci6n del texto al irupo antes <le entender al autor, -
sino de comprenderlo y aplicarlo al grupo. 

Pienso que si el maestro hubiera acluratlo muchas cosas desde 
el encuadre nos hubi6rarnos evitado muchas ansiedades, pero -
tambi6n .. , no nos hubifsemos dado cuenta de muchas cosas, ya 
c¡ue·como dice Lcwin es necesaria una observnci6n desde dentro. 
para una investigaci6n en los grupos. 

SUJETO Y GRUPO, 

.texto de E. Pichon~Riviérc 'una teoría dei .~ .. -
prevenci6n en el ámbito del grupo 

la 
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t~ti.tcs ~e cspílciO y .tie¡n,po 1 unJclos por urw t~re\~ q'.tc GO~~tit~ 

y~ su fiP.íll,Ül~ct t, Jin. e~ caso del grnpo f~¡nili;i,r l,í! tílreíl es 

social izar oJ, in¡liyúluo proporcionándole los fup.d<i¡¡tentos que 

le permito Jnoclifici:trse a él' y a su rep.1 idad cir.cundante. 

Para el an,1isis del contenido de la lectura de E. Pichon-Ri

viGrc se utiliz6 la técnica de los Asesores, primero se clise~ 

ti6 diez mi'nutos el tema entre el asesor y el asesorado. Lu.::_ 

go se pas6 a la ronda de diicusi6n: 

Propongo que esclarezcamos los conceptos que trata E.P.R~ 

. l . 

Me parece que las condiciones socio-econ6micas de base .de . 
. . . ·.·· -

terminan las relaciones en la familia como una unidad bá~ 

s.ica y hay un elemento emergente que es portavoz de las.~ 
del gjupo famiiiar (se hace un l~~go 

tria1~gular pad1'e -madre-hijo,·.• 

se >:refleja en .tod~ .. 
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Q~~ significa la cur¡¡. en el portavoz?. Sign.Hica un. cam· 
bio de roles al interior <le una cstrurtura .•. Al adolcs· 
cente no se sabe c6mo tratarlo, ni qu6 rol asignarle. 

Si la familia no esti bien estructurada como grupo prevo· 
ca la en forme dad. 

El mi6rcoles 29 de febrero continuamos con el tema y seguimos 
empleando la teénica de asesores y asesorados: 

de la adolescencia en la medida en que tjatamos de -
ro les. La scrialidad implica de:_ 

definir un grupo operativo igual que un 
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Se da la enferniedad cuando la <linft!nica del grupo .familial: se 
rompe, se hace r~gida, se estercotip(l, Un ejemplo es l<J. lle
gada de Safa al grupo, la nueva manera <le actuar del maestro 
crea conflicto, si uno no sabe aceptar la nueva situuci6n de 
cambio de roles, 

Safa: es un hecho que represent6 un conflicto para el grupo, 
cocio fuente de poder y control pero, eso es todo?. ¿Qu6 hay 

de l~ rel~ci6n entre ustedes?. 

que el no leer, es el miedo a llegar a vernos las 

con la pálabrn pertenencia?. 

~ª~~~ro/grupo, io/grüpo¡ 
el 
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Yo creo lo contrario 1 que es a trav~s de l~ comunic,cí6n, 

la cooperaci~n que se da la pertenencia, 

Es a trav~s del quehacer que se permite pertenecer al grupo. 

El riesgo de un psic61ogo es tender a dar una explicaci6n 

ae todo, a todo, si est~ callado, si habla ... 

La heterogeneidad es lo que debe hacer la uni6n. 

Tal vez si se trabaja con grupo operativo aflorar'n las ~ 
diferencias, 

qué tanto afecte esta.r en cuatro· materias juntos. ~ 

tomb nada m's eiti.~ateria. con el grupo.·. Yo me 
Quizt~~ea la edad lá 

serm&s tolerante y acepto m~s hablár con -
~o~o atinque 
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No debemos dejar de lado el miedo a cntrcgRr pRrtc de uµo 
mismo en el proceso de pertenencia a un grupo, donde no -
se sabe a ciencia cierta qu6 sucederá despu6s, 

La pertenencia a un grupo ~ucd6 definida i~lo para algu--
nos nunca para todos, a·quellos que no están en el grupo, 
por no asistir a las sesiones, no han dejado de pertene-
cer, s~lo que rehuyen el enfrentamiento ele una manera más 
clara. 

En nuestra tercera scsi6n de la cuarta unidad hicimos uria pr~ 
fundi:zn:ci6n de los términos de Eion a través de una lectura - · 
del texto. de Le6n Grinberg. "Introducci6n a las ideas. de - ;. 

· Bion". Aunque ya en ocas iones ante1·iores durante el semestré 
pasado h~bíamos abordado un texto de Bion directamerit~ 1 ,este~ 

sirvi6 para esclarecer los t6rminos, dife 
más .piccisa y un manej6 mayor. 



mos el de coopcraci6n o 'forma de participaci6n consciente -
en un grupo de trabajo. La sociedad como grupo tambi6n pre-
senta fen6menos de supuesto b&sico. Los grupos que Bien lla-
ma Especializados de Trabajo (Iglesia, ej6rcito, aristocracia 
o clase en el poder) est5n encargados por el Estado (grupo -
principal) de mantener los ~upucstos b&sicos en In sociedad -
a todos los niveles y as{ seguir guardando las situaciones es 

- tablecida~ y mantener el control de la sociedad' 

momento en que el grupo <le trabajo domine sobre los s~

s b~sicos se revertirán las relaciones sociales cau~an
ca!da de las instituciones o grupos especializados y 

_tantó del gobierno en el poder. 

al parecer. de ~na ~ 
del gr~po y 
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t6cnicas mag1cas tendientes o reducir la angustia como causa 
de una situaci6n nueva, desconocida, el a¡nendizaje de partes 
nuevas, que resulta doloroso, d.isplacentero, 

Una compafiera propone un paralelismo entre el desarrollo de -
la libido, que correspondería a los distintos momentos de los 
sb. As~ tendr~amos que el_dc dependencia correspondería a lo 
forma de actuar del nifio con el seno materno que le··propor-
ciona distintas satisfacciones y protección. El sb de ata--:-
que-fuga correspondería a la etapa sndico-anal, en la que - - -
existe una ambivalencia de sentimientos de parte del nifio ha
cia~ el objeto amoroso, 1a madre. Y el sb de cmprireja~ierito -
cst __ aría comparado con el descenlasc de l(l etapa edípica -º f6' 

con el surgimiento del ideal del yo e idontificaci6ri ~
imag~ri ~arental que se idealiza. 

'' . '• 

verlo< podría resül tai un poco 
asegurarcque se dieran los ''m:i.s~Cis .. ·. ',,·· . - ,.- ... ,' ', 
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res; i~iciamos ~iete gentes, conclu~mos once, 

Se sostenía que el g,e.t, ayuda al grupo <le trnbajo a evitar 

que dominen los sb. de dependencia, por ejemplo, como control 
de los creyentes por medio de la Iglesia. El get o institit!.!. 

ci~n controla por medio de los sb al gt. La sociedád as{ 

produce durante la semana bajo el gt, pero los fines de sema
na se recrean situaciones primitivas, como el futbol profesi~ 
.nal, donde predomina el sb .de ataque-fuga. Y el grupo princi_ 
pal, el Estadó, mantiene o fomenta la aparici6n de los sb y -

por medio de todas estas instituciones y apa~ 

Coexisten con 
impiden el tüm~limiento de la tarea por.na<li~ . 

. gencradn, . 
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de impaciencia 1 puesto que los t6rminos no q~cdaban muy el.a-
ros, pero entre tc•los t¡·atamos de sacar el trabajo adelante -
y lo logramos, 

Yo pienso que esta Unidad debería ponerse al inicio del pro-
grama, porque realmente nos mueve el tapete no solu en lo que 
la familia se refiere sino al aqu{ y ahora del grupo. 

au1NrA UNIDAD. EvAt~úAc"rf1Ñ. 

Para esta 6ltima Unidad revisamos un pequefio texto iritrodutto 
ri6 del libro de Klaus Antons 'Práctica de la din6mica de gr~ 
pos' en el que se exponen en forma breve la situaci6n actual 
~é la dinlmica de grupos, sus ventajas y sus inconvenientes; 
'adem~s de mencion<n c6mo este libro 'ofrece un repertorio de· 

que constituye una herramienta en el conjunto del' 
la din~mica de grupos'. (19). 

luego f11c.una pl 
la dis.C:~si6h:;~ir6. 
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se requiere de mnyor experiencia en grupos, se necesita de -

m~s práctica. 

En el caso de nuestro grupo, nos acercnmos de alguna manera a 
la problem6tica que en 61 existe y que consiste en tma este-
reotipia de los roles, un miedo a depositar de nosotros mis-
rnos, en nuestras intervenciones, una competencia que bloquea 
las relaciones e inhibe otros muchos sentimientos que debie-
ran fluir para dar paso a una nueva actitud. Hemos tenido 
m:iedo de enfrentarnos unos a otros de manera directa. 

En el prog~·ama también se dice que 'los elementos te6ricos 
Jas de esta disciplina se ofrecen como.una teo~

aprendiznj~, del conocimi~nto y de 
no .estoy muy de acuerdo puesto que no creo -

pueda llamnr completa; ya que todas las didácticas 
cosas buenas y inalas. 

ionaron que 
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11\0S y .lo tOl,llC!l\OS COlllO ~l[l~ hc¡:r~¡nicntíl Útil pero no itifílliblc 1 
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GRUPO 2, VESPERTINO 
.. 

PRIMERA UNIDAD, ENCUADRE, 

La primera sesi~n deb~a de realizarse el lunes 21 de noviem-~ 
bro pero, por ausencia total <lel grupo, no se di6 inicio del 
curso sino una semana dcspu~s. 

Las sesiones en la primera semana no.se realizaron, Las de-
, m~s .fueron bastante pasivas por parte de nosotros, Sobre to

' do cuando el maestro solicitabi participaci6n. Se dieron~ -~~ 
ejemplo en la presentaci6n y análisis del programa, espa

muy prolongados de ~silencio. Aunque se detectaba que -
compafterbs deseaban intervenir pero se cohibían. 

se llev6 a efecto la prcsentaci6n -· 
Algunos hablan trabajado 

.lá·. 
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bía o no diferencias entre el grupo de trabajo y el grupo tc

ra:p,áitico. 

Para conocer ampliamente el programa el profesor el programa 
el profesor lo expuso, haciendo hincapi6 en una de las co~~~

rrientes. 

Se pudo observar claramente la coincidencia entre el sujeto y 

o~jeto de estudio, es decir, que el grupo juega en este 
un doble papel, el de objeto y sujeto de conocimiento. 

parti:r de estas sesiones de encuadre se acelera el proceso .· 
.•in'tegraci6n y conocimiento del grupo, lo cual considero.-" .·· 
~or las apreciaciones de todos y por la notoria disp~si~-. 

éntusiasmo manifestado en actividades posteriores. 

!'entir: 
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El desarrollo de las lecturas siempre so hi:o con el apoyo de 
una t~cnica de trah3jo, Fue obvio en todo momento que el gr~ 

po y s6lo el grupo era en el que rccal.n la acci6n del aprendi_ 
zaje. El profesor, como siemprp, fue tan s61~ un mero espec
tador; su intervenci6n fué esporádica y únicamente para dar 

alguna instrucci6n o hacer algún comentario. 

TEMA r. GRUPO y socrnPl\D' 

~arti~ipantes a la primera sesi6n no efetcuamos las' 
cbrr¿spondientes, 

Asesores. Se ~l~tieron opini6nes 
.a la. influclicia .del medio social ,a nivel grupai:: e i~· 

• aportando cj omplos' pero Ciñéndoüos básican1ente er( . 
. X··formul6 preguntas 
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Tl3MA 11 ~ GRUPOS; ORGJ\NIZACióNES E JNSTITUCIO('lliS1 

Los textos seleccionados para este tema fue el Prefacio i la 
Segunda edici6n francesa y el Capítulo V "Dial6ctica de los -
grupos, las organizaciones y las Instituciones" del libro .. 
"Grupos, organizaciones e instituciones" de G. Lapassade. 

La primera lectura se vi6 por medio de la t6cnica de rejilla. 
Formamos tres equipos de discusi6n. 

Se 16gr~ relacionar la lectura en algunos aspectos co~ las a~ 
teriores; se dieron aportes valiosos y cspant4ncaos, así co~ 
mo ejemplos, pero en la plenaria nos mostramos tensos y llen7-
~ando m's en la forma en que decíamos las cosas. 
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Comparnndo n Lapasadc con Predvchni es notnble el ~nfasis en 
distintos elementos que sobredctcrminan los grupos, las inst! 
tuciones o el medio social. Los rusos hacen hincapi6, inclu
so dejando de lado aspectos superestructurales, en la forma
ci6n econ6mico-social; mientras que Lapassadc, si bien mcn-
ciona la coincidencia de una instancia econ6mica, política e 

ideol6gica, privilegia la superestrutura, el Estado, lo inst! 
tucionalizado, De ahí se desprende que su definici6n d~ grti~ 

que la universidad os clasista, pues ~n la 
saber .se reproduce el sistema .de dominaci61Ú 

l en sociedades como las nuestras, plagadas ae CO!! .: 
creo que pueda decirse llanamente que: s'e 
de . . . im. forma ·'ab~o.luta. Tain~ 

esas luchas por el poder).· 
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les los estudiantes debcrin dar su opipi6n <le acuerdo o en ~~ 

desacuerdo, En el caso que el grupo se pueda poner de acuer
do se puede plantear la modif icaci6n de una palabra sin que -
altere el sentido de la frase, 

Contestamos las preguntas propuestas. De hecho hubo partici
paci~n activa y se suscit6 la discusi6n en relaci6n a algunas 
preguntas, ya que todos queríamos convencernos unos a otros -
tr~tando de buscar 'lo malo' entre nosotros. 

En nuestro equipo fue realmente difícil lograr la mayoría so
_ bre cada frase porque saltaban las diferencias de tipo ideo]~ 

esas' diferencias parecían tener rcl~ci6n con los b~lge
tlase de cada tino, con la posici6n <l~ clbse actual y ~. 

la pdctica social que cada .un.:i desempeña en. e.s:te 

técnica pasamos a u11a 

parir ;La expos ic:i6ri 
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Si esta situaci6n la relacionamos con lo que nos dice Lapa--
ssade observaríamos el poder del saber institucionalizado, 
El estudiante tiene asimilada la imagen del maestro que tiene 
la verdad y que 61 no puede criticar o proponer sobre lo di-
cho por la instituci6n. Lo que vara Prcdvenchni serían los -
elementos idco16gicos de ~ucstro clima psicosocial. 

En otro encuentro la técnica usada fue "El poder de las Estre 

llas". 

A pesar de que se sabía de antemano la finalidad 
lo~ ~ue 1~ sa~íamos nos ccftimos nuevamente a las disposi

<lel profesor, .de los compafieros y· acatamos lal cua~ ~
nos fuimos capaces de modificarlas sustancial.7 
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dirige la t6cnicn. 

En nuestro equipo luego se discutía que habíamos caldo en un 
reformismo cuando el equipo que tenía la posibilidad de cam-
bio porque se le había transmitido el poder se limit6 a pedir 
sugerencias y a reglamentar el intercambio más justo de las ~ 

fichas. 

Durante la evaluaci611 se planteó el hecho de que en el aula -
se reproducen las relaciones prevalecientes en la socied~~ 
ro, también se accpt6 que el grupo tiene sus propias .leyes 
qtie habr~a que analizar lo ~ue sucedi6 en el grupo. 

que las.leyes del grupo no son las mismas con 
sociedad. 

de si existe 
base a 
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L~ mayorf~ de los textos analizados en esta segund' upidad -
ademis de haber sido interesantes fueron muy Aridos y algunas 
ocasiones muy complicados y confusos, 

Se habl6 de la dificultad que representaron para la mayoría -
algunas lecturas. Pero más que nada, se hizo patente el he-
cho de que todavía no concebimos el proceso del grupo y la -
comprensi6n del mismo como lo más importante del curso y que ~ 

~1 ~nálisis de las lecturas debe encaminarse en este sentido. 

trabajo rebasar el nivel de la simple <lis- · 
las lectvras ba~ándonos en el discurso del autor. 

a la dinámica del grupo fue curioso la atisencia de 
tuviera que ver en el aprendiz~ji~ 

. . . - ; . <'·' ~::.,~· 

a traspasar la barrera o el límite \ 
la'luz de. la 
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TERCERA UNIDAD, EL GRUPO, 

rEMA l. LA Pl:-IAMJC::J\ GRUPAL, 

En la primera sesi6n el profesor <lió las instrucciones para -
abordar el tema, La t~cnica empleada fue la de "debate". Pa 
ra el an6lisis de la lectura el grupo se organiz6 por equi--
pos; actividad que abarcócon· toda la sesi6n. Además cada -

formu16 diez preguntas sobre el contenido, para clise.u~ 

segunda clase nuevamente se dispuso de un tiempo para ~ 
Posteriormente se abrió el deba·~e por medio .de pi·e.~ 

respuestas alternadamente' entre los. dos equipos que . 
En principio, u~ equipo hada una 

, _así suscesivamente hasta 
observací6n' c¡úl 
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No cst~ por dcm~s rccord¡tr lo que 1,e1dn apun,t~t :>obre ~~ i¡wc;;_ 
tigaci6n de los fc,16mcnos sociales¡ no obsc).'Ví\r del exterior 
sino desde adentro. 

No todos los compancros participaban. El maestro intervenía 
espor,dicamente y <le manera lac6nica. 

TEMA tí. 'fEORÍA LE\'INIANA DEL APRENDIZAJE GRUP,<\l" 

la lectura "Diferencias entre el grupo T y el 
de la técnica de representante. 

prinieh1 sesi6n se constituyeron dos equipos de 4 altim-
En !)eguida se dcstin6 un tiempo para analizar el 
. Después se nombrnroll dos representantes~ 

diScusión. 
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de trabajo como lo expcrimcµtamos con estos temas, la compa-
raci6n con el aqu{ y ahora fueron pobres; hasta se vi6 confu . . . -
si6n en usar los t~rminos alumno nifio como síntoma de la difi . -
cultad para relacionarlo con nuestra situnci6n de grupo de --
trabajo. Aunque se habl6 acerca de la colúboraci6n de cada -
uno con sus temores, inquietudes y la parte afectiva en gene

ral. 

Segunda scsi6n. Trabajamos la lectura "Visi6n general de --
nuestra teoría del aprendizaje", con la técnica de asesores. 

. Los primeros asesorados iniciaron sin problemas la 
. : .CÍJasándose en los planteamientos del autor; pero va durante " . ' . . . '~ - . .-· 

· lás ·siguientes discusiones empezaron a surgir los cuestiona-- · 
;nlentos en relaci6n al esquema explicativc del aut~r del tex-

cla:se se pcdcibi6 cierta compctellcia .entre 
ierta tenSi6n al lo.s 



181 

la participaci6n de X fue muy importante. Intervino para ex
presar c6mo es que se siente en el irupo y además manifest6 -
que lo que se ha venitlo diciendo no muestra realmente lo que 
cada uno de nosotros piensa y siente, A posar del llamado de 
X a manifcistarnos tal cual nos sentimos en el grupo todo si-
gui~ m6s o menos igual, al menos en apariencia, 

Lo mismo podríamos decir de la participací6n de X y de X, así 
c6mo de X quienes enriquecieron la sesi6n con aportes e inter 
venciones en torno a las lecturas y a las vivencias del grupo. 

al texto, creo que hace hincapié en la voluntad }- -
hace intervenir otras realida<les como la fuerza del.incon-
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que implica la enfermedad mental, la adoptaci6n, el estar sa
no, etc. 

Finalmente el grupo se reuni6 en la plenaria y se rescat6 - -
principalmente la diferencia de salud y enfermedad a nivel de 
la sociedad y en qu6 t6rminos se dan ambos o alguno de ellos. 

El material en sí risult6 ansi6geno, lo cual incidí6 en la -- . 
dispersi6n reinante en el grupo; no se lograba centrar un 
eje de discusi6n; algunos compafieros trataban el ~ema de la 
enfermedad ~ental desde lo social, otros hablaban de la diná~ 
mica familiar, los roles y los cambios ante situaciones nue-

En la mayor parte del tiempo el grupo ::. 
o se esfoizaba por trabaj~r; 
dtras ocasiones participan activamente esta'vé~nb 

............... e incluso parecfim ·ausentes de la dinámica grupal.· 
,. . .' . ,, . . ' '· .. ': 

, otros compañeros parecian ansfosos de tomar 
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po, mismas que llevan implícita la din&mica grupal. 

A partir de un hecho que trajo a colaci6n un compañero que h~ 
b~a sucedido entre 61 y tres más del grupo, se lleg6 a com·-
prcnder un cambio intctnoi el n6cleo del grupo estaba consti
tu~do por cuatro compañeros que estabah jw1tos desde el pri-
mer semestre, el resto fue uni~ndose posteriormente. La cues 
ti6n fue que se daba competencia por el liderazgo entre ellos; 
en el momento que una compañera toma tu1a actitud más activa,
·se va gestando un cambio en ese subgrupo y crea entre ellos ~ 

se pueden explicar desde este punto de vista, 
movilidad y funciónalidad de las:;posiciones que 

pcupa en el grupo! 

c.oncíu~amos' que .el resto del grupo no asisti6 al au
a \ainfoi'maci6n y al trabajo que 6ste hub.lera 

elmoment() ~ue estávivien<ló elgrupb. 
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desarrollarse como grupo de trabajo, en los t6r~ipos de Bion. . . . . 

La din&mica fue casi constantemente de trabajo, aunque con di 
ficultades para vincular lo te~rico con el proceso grupal; 
estas veces en menor grado que al principio del semestre, 

La tarea fue encarada mis fácilmente, tratamos <le encontrar-
nos en los planteamientos de la lectura; ahora no tratamos -
de no quedarnos s6lo repitiendo la lectura. 

EVALUACIÓN, 

~~~ante esta sesi6n se trabaj6 teniendo como b~se el progi~fui · 
de la .Primero se cfcctü6 una lectura y ~nál:Í.si~>, · 

.~ ~osteriorme~te se nos lia~6 a ~iscutir enplen~
círculo con las sillas; lo que me hizo re.'.·:.. : 

del curso todos nos colocamos frente 
la idea. era formar un drculo; . 

d;l6, . Ei drcuÚ. s~i h~bÍa' 
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~n lo p~rticular manifiesto -r mis reportes lo denruestran
que en un principio estuvo ~atente el cxceptisismo en mí; 
sin embargo, poco a poco comprob~ que efectivamente se da 

otro comportamiento cuando el g1;upo tiene la responsabilidad 
de trabajar la infonnaci6n y no el maestro. 

Algo que me pareci6 muy positivo fue esta sesi6n de evalua-::.
ci6n. Casi siempre la cvaluaci6n es al alumno; pero nunca ~ 

:al programa y ni pensarlo, al maestro. Aquí en cambio, 

sujeto. a la evaluaci6n, 
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