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1 .. T R o D o e e 1 o .. 

Te pre8UDt6 qué querias, y respondiste: 
"Una caJa". 
¿Para c¡u6? 
"Para poner cosas en ella". 
¿Qu6 cosas? 
"Todo lo que tenaas··, diJiste. 
Bien, aqui tienes la caJa que queriaa. 
He puesto en ella casi todo lo que yo tenia, 
y todavia no est6 llena. 
Hay en ella dolor y excitación, 
senti•ientos, buenos y malos 
y aalos pensa•ientos y buenos pensa•ientos ... 
el placer del constructor, 
alao de desesperación 
y el aozo indescriptible de la_ creación 
Y, por encima de todo, la aratitud y el afecto 
que atento por ti. 
Y todavia la caJa no est6 colmada. 

J .11:. Steinbeck 

Todo co-naó porque todo tiene un coaienao, cuando nos dijeron: 
pa terainaron con loa cr6ditoa ahora piensen en un proyeoto para 
tesis. 

Darnos cuenta de que habíamos ter•inado y que sólo dabiaeos 
·pla ... r una idea, wíia hipótesis, pensar ea un trabaJo para defen
der una ·historia que transcurrió en una institución, nos confun
dia. 

Cuanta• ideas vienen a la menta y nlnauna cuata, nincuna 
cuaJa, ninauna alntatlaa ..• 

Al principio apareció como una d-nd• externa, la facultad. 
nos pedia hacer una tesis, nos pusimos a pensar qué queríamos 
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hacer, 7 qu6 podi11110s hacer, '11 esta de.anda exteima se fue con
virtiendo en al•o interno ya que esto se aparecia COllO un 1118ar 
en donde nosotros podiawaos concretar alMo que sabia11es, al•o que 
veni11110s estudiando F trabajando desde hacia varios aftoa atr4a. 

lntonces eso que venia de afuera fue la posibilidad de hacer 
un trabajo arupal de nuestra pr6ctica; 7 deci110a 8r"UPal porque no 
solo loa dos estuvi1M>s trabajando en ello sino ta•bi6n nuestras 
1a•iliaa, nuestros .. isos 7 nuestro .. bient.e ea el que nos desa
rrollllllOs ya que la dificultades para hacerlo tenian que ver con 
loa proble .. s cotidianos de dedicarle un tietQ>O a la tesis 7 
reatri'!Sirle tilllQ>O a la f .. ilia 7 al trabajo. Lueao aucedia lo 
contrariM, P8r eso es arupal porque ea tan i11pLicados -cha •ente 
cercana que nos a7udaba, cuestionaba, 90tivaba F se quejaba de lo 
o.ue baci11110s. La tesis ea un pro7ecto, ea pensar hacia al•o que 
o.uere1M>a alcan•ar, ea •-zar a trabajar, ea por lo tanto 
producir ideas para realiaar la tarea. Considera.os que ea un 
acto porque nos .. rea un waovi•ien.to, un pasaje a otro lado a ot.ra 
a:ltuao16n. 

PenallllOs en hacer also que no rompiera nuestra cotldlaneidad 
sino que pa .. ra a for..r parte de ella, porque fuese alMo que 
eatuv16ra.oa haciendo, ilusos nosotros porque de cualquier aanera 
ro1111i6 nueat.ra cotidiene1dad, de lo 6nioo que sl estoueos ""claros" 
era o.u• no quer1a.,a ponernos a investisar also que nunca habla
..,. vivenciado o que estuviera aleJado de nosotros. 

Loa arupoa eraa cercanos, no solo por el beobo de 110vernoa 
- distinto• llablto• srupal•• ooeo -r faailia, trabolJo, •ino por 
una dedicaci6n a la inveatlsaci6n de artJpo, o por tener taabi6n 
contacto - nuestro trabaJo profesional con srupos , por lo tanto 

aesuir indas-do - ello. 
Ruestra tesis ae plante6 .aa. coeo also nuevo o desconocido 

sino Justaaente lo contrario, dar also de nuestra -periencia en 
srupoa , con ello verlo cOIM> un aporte, que nos at.ravesaba por 
llUC~OS lados, para .._uir pensando. 

Considera.os que no haT cosas acabadas por llAs estructurada 
que eat6 una teor1a, por lo tanto, esta visión que sustentaaos 
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del conocl•lento nos penit16 seguir pensando, blaacando e inves
ti•ando. 

Con lo anterior quer880s decir qua no se parte da la nada 
sino da un asqu... referencial , al nuestro •• la teorie , la 
t6cnica da •rupoa operativos del Dr. Snr.lque P.lch6n-R.lv.lera. 

La actividad (tesis) nos colocó en un lusar da dificultad y 

da ltlado frente al espacio abierto da una boja en blanco porque 
no aab!a90a por d6nda aapazar. 

Pero por otro lado la tesis fue una forma de vincularnos 
entra nosotros ' to.ar COllO tarea la raalizaci6n de ella. 

Póda110a pensar que a partir Je nuestras prácticas diferen
tes, da escuelas distintas, coao as1 taabiú .nuestra nacionali
dad, etc, es decir desde esquema3 conceptuales y referenciales 
diferentes, dacidillOa unir.nos para realizar un proyecto colllln. 

•1 trabajo •rupal ha a.ido desda si-pre un ale-to iapor

tante para la conaacuci6n da obJat.lvoa ' aetas .lndiv.ldualaa. Si 

bien hay personas que han revolucionado al aundo con inventos, 

con nuevo• daacubriltlentoa o nuevas teorias, tanto el. trabajo 

coao el contenido en si aisao es un producto arupal. 

Desde diferentes disciplinas al arupo ea objeto da estudio: 

desda la aoololo•!a, la antropolo•1a y la ps.lcoloe1a, que han 

'"•po.11'.tado distintas perspectivas para la coaprans16n del fen6aeno 

.Sz'uplil. 

•1 •rupo se nos presenta coao un fen6aeno o un objeto de 

aatUdlo cotidiano, aa nos aparece en cada ..,_·to, en paqueftos o 

crandea •rupoa, al •rupo haca a nu .. tra cotidianeidad. 

Davalar la estructura del 11rupo, ha sido de inter611 en 

diferentes 6pocas ubicando el an~lisis del aisao saaún el lugar 

qua ocupaba al sujeto, dentro o fuera del fen6aeno grupal. Por 

tanto, en todo análisis, en ese develar el ~enO.ano grupal, está 
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en j~o el sujeto con su estructura, con su •rupo interno or•a

nizado. 

Perti110s taabi6n, c090 suJetos co•nocentes, que el conoci

lliento, co11<> dice G. Bachelard (La For..,ción del eapiritu cienti

.fico-1983, p. 15), co11<> proceso productivo te6rico, parte del 

obstáculo epistell016&ico. 

Consideramos que en este trabaJo caben -tanto en el 

contenido 0090 en nosotros, suJetos que trabajamos en arupo- los 

obstáculos episte110l6•icos y los episte110.filicos (seaún Pich6n-

Rivi•re), pero que 6stos nos per•itir6n sesuir aprendiendo y 

redescubriendo el velo para buscar un conoci•iento verdadero. 

Los srupos que tienen un objetivo o una tarea a cu•plir la 

pueden llevar a cabo de diversas .foraas¡ una de ellas as que 

todos "pon•an de su parte• para alcanzar el objetivo collO un 

pacto de sansre; otra es que haya ·co.,;rción entre loa inte•rantes 

para trabaJar·; otra es siendo "obJetivos y apelando a la .adu

res·; otra ea por medio de la ·...,tividad porque todos son herma

nos o se quieren -cho". Sin .-..rao, ast6 la posibilidad de 

comprender las di.ficultadea, tanto e19oeionales c090 cosnitivaa, 

que impiden el losro de las .. t.aa. 

Conaidera110s collO propuesta alternativa una teorla que nos 

per•ita apro.xi-rnoa al conocimiento de los .fenómenos srupales no 

escindiendo el sentir, el pensar y el actuar, sino peraitiendo la 

· uni6n y la posibilidad de llesar a los objetivos de 11&Dera inte

sral. 
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La propuesta teórica es: la t•oria y técnica del grupa 

op•rativo, fundad• por el Dr. Enrique P~ch6n-Rivi~re. 

Este proyecto tiene los siguientes abjetivo91 

1> Exponer y analizar ºla teoria y la t•cnica de grupo operativo 

como un enfoque alternativo •n la invaatigación, estudio y 

enaeAanza de loa proceso• grupales. 

2) Exponer y analizar una experiencia grupal llevada a cabo con 

la t•cnica de grupo operativo. 

Esta investiQación pret•nde •ar una aportación al conoci

miento d• los proc••a• Qrupales en México. 

La teoria de grupo operativo ofrecm una propuesta de cambio 

dentro del •mbito de la enseRanza, el aprendizaje y la did6ctica 

plante•ndose como objetivo que el sujeto sea capaz·de abordar el 

objeto de conocimiento desde una posición critica. Por tanto, 

creemos que asta alternativa debe ser parte de la formación del 

psicólogo, y& que desde ••ta t•oria y técnica se plantea al 

hombre como un sujeto creador. capaz de .tr•n5form•r&• • si mismo 

y a su medio en relación con los otros. Es Óecesario qua los 

profesional•• que tenQan la responsabilidad· de coordin•r grupos 

sean 11 cancientes11 d• la import .. nci• del maneja d• la técnica 

grupal. Su de~conocimiento puede generar la introducción al gri.tpo 

de conflictos que impidan abordar l• tarea o cumplir el objetivo 

propuesto. 

Debido a su extensión, en e9te trabajo no se profundizarán 

tedas los conceptos que sa desprenden dal marco de referencia 

~e6riCa de donde surge el cuerpo conceptual. R•alizaremos úna 
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selección minuciosa de los concepto9 claves para comprende~ la 

t11orü1. 

Para realizar. e•te estudio hemos seleccionado cuatro ejes 

fundamentales que hac•n a la tecria1 

el primer apartado no• ubica en la historia y •parición del 

grupo aparativo1 

•l segunda trata d• responder a la ubicación his~Oric• de 

encuadre t•órico de donde Pichón-Rivi@re a• nutra para su 

teoria; 

el terc•r apartado nos ubica en 105 ~undamentales conc•ptos 

d• la teoria de grupa operativo par• comprend•r el •contecer 

grupal¡ 

el Cuarto apartado es el an~lisia d•l equipo de coordinación 

y sus instru,..ntos t•cnicos de lectura del d•sarrollo 

grupal. Luego un eJa pr•ctico, en uno presentaremos un•. 

crónica ••l•ccionada previ•mente de un grupo que funcionó 

durant• un aRa •n la institución Taiga, M•xico, de dende 

trataremos de •n•lizar o revertir la teoria y la técnica en 

un casa concr•to1 •n •l o.t.r~ •partado ·· se expondrán las 

conclusiones y •lQunas propuestas de trabaja que resulten de 

este estudio. 



CAPITULO I 

SURGIMIENTO DEL GRUPO OPER4TIVO 

En este capitulo intentamos a partir de la breve biografía de E. 

Pichón-Rivi@re ubicar el nacimiento de la teoria y la técnica de 

los grupo!I operat_ivos, y segundo definir lo que Pichón entiende 

por grupo y grupo operativo y cuál es 9u diferencia. 

1> Hi~tgria de Bruce Ogeratiyo 

Enrique PichOn-Riviére fue un Psiquiatra-Psiccanali•t.a qua na.ce--··-· 

en Gin&bra el 25 de Junio de 1907. Bus pad~es eran franceses y 

pertenec~an a la alta burgues~a d• Lyon, se llamaban Alfonso 

Pichón y Josefina d• l• Rivi•re. 

Cuando Pichón tenia 3 •Ras emigran a Argentina, esto fue ~n 

misterio para 61, por lo qu~ hace que posteriormente teorice 

sobre las migraciones. 

Sus teorizacione• tienen una intima relación con una serie 

de aCcntecimientc5 infantiles. por ejemplot un elem•n~o que 

aparece en •U vid• y del cual posteriormen~e en la edad adulta 

trabajara es que •e refiera al secreto ~•miliar que lo desprende 

de su propi• experiencia ya que él es el hermano menor de cinco 

hermanos, a la edad de 6-7 años se entera que su padre se habia 

casado con la hermana de su primera esposa naciendo él, por 

tanto, sus hermanos eran medios hermanos. Estos sucesos lo lleva

ron a investigar sobre el secreto fa~iliar posteriormente y los 

secretOs en los grupos. 
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Cuando emigran a Argentina primero se instalan 2n la provin

cia del Chaco y luego a otras regiones por motivos de trabaJO$ de 

los padres. A lo largo de su obra vemos como ha escrito sobre los 

desarral gas, las emigraciones, los e:<tranj eros, el habi tat y lo 

que uno hace c:on s•.1 lugar, en donde uno se instala y donde uno 

vive. Cómo s~ inscribe el hábitat en el mundo interno de cada 

Lino, y.:\ que los desarraigos, las migraciones significan pér did:i.s 

dE> v.í.nculcis, ataques a la identidad porque tanto el paisaje, como 

lo= objetos materiaies y las pertenenciC'S son objetos con los ciur. 

uno se relaciona y con lo~ que uno establece un vincL~lo. Los 

objetos san soportes de aspectos proyectados del yo es decir 

e;~tensiones o prc.1longac:iones del propio cuerpo, t~s por eso qLt•_• 

t.:•_1.'.'\ndo uno deja un 1L1gar o una. cas;a, uno siente que pierde algc. 

rnt..~· valioso·, una parte de si mismo. 

La lnfancia de Pi1:hón estuvo signa.da por dos ~ultur~s~ la 

C'-1;-opea citadin~?. y la. guaraní (grupo indígena del norestC:' :J-=. 

An;ientin:;¡ >' Par-aguay) .. 

En F-'l Chaco, en es:>a época e:-:istía. todavía la lut:hd entr8' el 

t·lñnt:o y el indio y donde éste ei-a sometido y segrec;;ado e:<Ístio~ ·· 

do L<n gré\n pre_i ;..1.i c..L..> hocia. su cultura.. 5.i.n embargo no 1::- L''=> 

jr1c!-.tlt.:ado ésto ..:""\ Pichón pero sl C?S vivido µor· él en su époc.~, P•~r 

.lo que establece- posteriormente un puente ·-<;in la 1?nfermerid1J 

meni:al ya qL:e "}"" •. :.c.titud hacia P.l inCl.3ena es-. la mi:;ma quo se 

i.ie!1e h.:ii.:ia el ·loco·, 1.1r ... \ -':lctitud de p1-rc.uuicio ',' margir.d..:.tón'' .. 

El :toca es un mL"lrgintldO, Plt.:h6n dec.l.;.1 ctJmo ~spac:ialmente i.\ l leca 

de la ramili.a '"'"·e l~ rt""C:lU.i.c:\ en ln ültima h~hit,;.r.i'..!m Cl e!·. i-, ,fo:·! 
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fondo ·o concretamente &e le internaba en hospital psiqui~trico 

olvidándose de él. 

Esta situación de marginación la encuentra Pichón con una 

actitud social, familiar o institucional frente al enfermo mental 

y es par lo que él va a luchar toda su vida. 

Entonces esta exp•riencia de contraste entre doa culturas le 

permite tener un panorama m4s amplio de comprensión y lo sensibi

liza a no caer en el obstáculo del pr•Juicio que encierra un tipo 

de pena.amiento autaritario, etnocéntrica y dilemático. 

Las eKperiencias qua tuvo a lo largo de su vida lo llevan a 

incluir en su marco teOrico los aporte• de la cultura popular: 

los relatos. al folklore. el tango, los deportes, etc. 

La cultur• popular dRci• Pi:chón •• l• r•dio11rafia de lo que 

pasa en una ciudad. Los taxi•tf•• las vendadar•• aabulantes, l~s 

voceadores, etc. si •• l•• preountara •abre lo que han visto y 

aido • lo lar110 d•l di• nos ·podr!an dar· un• i .. Qlffl da lo que 

eucede en la ciudad. par esa, y na es sarpr••iva, tambi6n escribe 

Pichón sobre lo que as l• paicolagi• da l• vid• cótidi•na, da lo 

que nos P••• • di•rio d• lo qu• vivillDS v CÓMO lo vivi ..... 

Fú• critico d• •rt• durant• .,.cho ti .. po v d• •hi 9& deriva 

el trabajo que realizó sabre la• ••canismos d• creación y cómo 

••t• ast6 lig•d• •i .. pre • un prov•cto v a una situ•ción da 

mUerte. PichOn contesta en Una antr•vL•t• que le hicierana 

••• "Usted con tanta inquietud art.Lstica por qUe no se dedicó al. 

·arte? ••• Mi búsqueda ha sido s•b•r del hDMbre y m~s limitadamente 

saber de la tristeza, intuyo que ahi est• el fondo de todas las 
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conducta• e•peciales. Además la ciencia y el •rte no son opuas-· 

tos, son dos caminos que tran&itados sin miedo·, con la debida 

profundidad, entrega y sed de aventuras noa internan en el mismo 

misterio, M4s a~n, asi como habitaba dos mundos, dD$ culturas que 

trat6 de inta~rar, también he realizado el esfuerzo de lograr una 

sint•sis, bajo el común denominador de loa sue~os y el pensamien-

to m.tgico, entre el •rtR y la psiquiatri.aº.' 

Pichón tomaba al sujeto como •margent• d• una trama vincular 

y social, de la idea de que el enfermo mental ••emergente de la 

interacción famili•r y lo asocia a una concepción d• lo grupal, 

con una modalidad de trabajo qua es el grupo operativo. 

Fue un gran deportista y amante particularmente del futbal, 

decia que en 61 •• daban la m4B granda variedad de conflicto• 

pera también la mayor operatividad de lo• jugadores. Utilizó el 

futbol cama una forma de aliviar las tensiane9 c~eadas por las 

catAstrofe• en •l Chaco, como una forma de organizar y ayudar a 

que la gente no se paralizara por el miedo a los desastres natu

r•laS que sucedian frecuentemente en esa región como eran la• 

inundaciones. 

Esta le permitió pasteriorm•nte pensar cómo un Q~Upo con un 

obJetivo o un• tarea común los podri·a ayuda,-. a ser mAs 

operativas en su tare• concreta. 

ª Zito L•m•, Vicente, C9nyvr'11r;i90Ers ego Entiquc Pichón
~. 1986, pp. 36. 
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El grupo operativo tiene tsu antecedente for-mal en la llamada 

"Experiencia Rosario" que se realizó en 1958, en la ciudad de 

Rosario en Argentina. Fue la primera vez que Pichón aplicó t•cni-

cas colectivas • un gran conjunto de grupos. El objetivo expli-

cito era indagar •cerca de la imagen que tenia la población de 5U 

propia ciudad. Los QrUpos eran muchos y variados y aataban con-

formados por gent• h•terogénea1 amas de casa, boxeadores, inten-

dentes municipales, estudiante•• etc. Esta es sin duda la e:<pe-

·rienci• a partir de la cual empieza a sistematizar sus conceptua-

lizacione• sobre los grupos operativos hace 31 aRas. 

Paro •1 verdadero surgimiento de esta técnica y de este 

modelo t•órico comienza a partir de la propia experiencia que 

tiene Pichón en el Hospicio da las Mercedes, 20 •ñoS antes de la 

Exp•rianci• Ro•ario. 

Lo anterior lo llevó a indagar sobre los problemas de los 

enTermos, las enfermeros, la unfermedad mental, la in~tituci6n 

psiquiátrica, por ejemplos él •e preguntaba por qué los enferme-

ros trataban mal • los enfermos si los primeros tenian años de 

·est•r trabajando can •llas. 
'-

Comienza una labor an el Hospicio de formar grupos con los 

enfermeros y •MPlicarl•• aspactcs de la' enfermedad mental, la 

psiccpatologia, y se da cuenta que los en~ermeros tenían una 

vasta experiencia de su relación con los pacientes que al no 

estar elaborada les creaba una agresión y ~n aumento de tensión 

en tas r•laciones con los mismos. Al trabajar ésto, la tensión y 

la agresiór1 disminuyen y el trato hacia. los pacientes mejora 
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notablemente, 9in embargo, al empezar a funcionar esta nueva 

forma de trato, este nuevo vinculo, hace qua el director del 

Hospicio saque a los enfermeros y el pabellón se queda sin 

ellos. Pichón organiza a los enfermos menos graves para que sean 

loa que sustituyan a los enfermeros, trabaja en grupo con ellos y 

empieza otro cambio que consistía en que los enfermos ahora 

enfermeros tra~an mejor a sus compañeros, les ayudan de otra 

manera y ellos mismos al sentirse útiles mejoran su condición 

psiquiátrica. Frente a lo anterior el director decide correr a 

.Pichón de 1,, ; ""ti tuciOn. 

Esta es la primara experiencia en donde empieza a visualizar 

cómo frente a una relación con otro, frente al deaconbcimiento y 

frente a lo que implica un •prendizaJ•• que es un estar con otro, 

•• v•n g•narando ciertas ansiedades y obst~culos que d• no ser 

madurados me traducen en agresión. 

CuAndo Pichón propon& la teoria y la técnica de los grupos 

operativos realiza un• síntesis histórica-teórica ya que su 

intento consist• en unir conceptos disociados hasta ese momento. 

El pensamiento y •l •f•cto en grupo aparecen di&ociados e intenta 

int•grarlos1 t•oria-pr~ctica y suJeto-objeto. 

Postula. y plantea que una tarea es e-ficiente cuando se 

incorpora sist•m•ticamente al s•r humano que conoce, lo cual de 

h•cho •s t•nerlo en cuenta. 

El problema de la apropiación de conocimientos fue uno de 

los temas principales de la -teoría de Pichón-Riviére y por .tanto 

el problema del aprendizaje. 
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Al trabajar con los enfermeros y enfermos comenzó a P.ensar 

que hab.ia ciertos obstáculos que él vivió en los grupos: que la 

información moviliza y hace que revisemos nuestros conocimientos 

y e:-:periencia y ~sto produce ansiedad, el ne saber provoca ten

sión. La resolución de los obstáculos internos en el grupo opera

tivo provoca un descenso en la ansiedad y es en este sentido que 

•l aprendizaje se da para poder leer, entender, comprender y 

operar nuestro entorno. 

Por eso Pichón dec:ía que cualquier conocimiento que se 

tuviera que aprender era más Tácil y más rico si se llevaba a 

cabo an grupo. 

Es así que con las e:<periencias que tuvo fundamentalmente en 

el hospicio .Y au trabajo posterior con las familias de los psicó

ticos empezó • teorizar sobre los fundamentos del trabajo en 

grupo en función d• la• obstaculcs que aparecian alrededor de una 

tarea ••pecifica, que podri• ser la curación o la enseñanza, 

<por eJ•mplo1 con los ••tudiant•• de psiquiatría) de ahi que la 

Experi"ncía Rosario marca. su inicia formal d,el trabajo en grupo 

aper-ativo. 

2) DefAniciOn d• Bcupg Qeer•tAYD 

PiChOn-Riviére hace una paqueRa difer-encia entre lo que es un 

g~upo P•ra él y lo que pr-opiamenta habla como grup~ operativo, 

P•ro ••ta difer•ncia en algún .sentido es virtual ya que se· apoya 

wn ella para su trabajo en los grupos. 



Del grupo dice: 11 
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es un conjunto restringido de personas 

ligadas entre si por constantes de espacio y 'tiempo, articuladas 

por su mutua representación interna por un juego de mec•nismos de 

adjudicación y asunción de roles, que se proponen estas personas 

en -formil. expl:á.cita o implicita una tarea que constituye su fina

lidad".2 

La de.finición de grupo Operativo es: 11 Grupo Operativo es una 

Técnica grupal que se caracteriza por estar centrada en una tarea 

e;.;plicita, esta tarea puede ser el aprendi:zaJe, la curación, el 

diagnóstico, cualquier actividad creadora en general y el comi=1n 

denominador que tiane esta técnica es lograr el enfrentamiento y 

la resolución de la$ ansiedade& surgidas en las situaciones de 

cambio que obstaculiza su proc:eso 11 .:s 

Hay tres elementos relevantes en esta definición: 

a) Que •• una t6cnica centrada en el objetivo de una mayor 

productividad y fija un encuadre. El encuadre son.aquellos 

elementos que se mantienen estables que permiten. la lectura 

y visualización del procaso. 

Estas elementos son las.constantes del tiempo, espacio.y el 

equipo d• coordinación. 

b) El segunda elemento e• qua el grupo estti centrado erl'una 

tarea explicita, alrededor del cual la información se tra

baja y aparecen las situaciones que obstaculizan el objetivo 

del grupo. 

Pic~On-Riviere, E., El Prgc•sg acygal, pp. 152. 

l.ll.iÍI.... 
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e) El tercer elemento es que tiende a enfrentar y resolver los 

obstáculos que surgen en t::!l prciceso grupal a través de 

develar las ~nsiedades básica~ que se dan en la modalidad 

que tiene cada grupo de abordar, penetrar, desentrañar y 

enriquecer al objeto de conocimiento <tarea explicita). 

Tomemos por partes a la primera definición: 'Conjunto res-

tringido de personas', aquí Pichón habla de que se va a trabajar 

con un grupo pequeAo, con un número limitada, que est.t4 cara cara 

en una relación intima, excluye a los grupos grandes y a lds 

masas, circunscribe su campo de estudio, continúa: "ligadas 

entre si', que implica que esta relación intima se puede dar, se 

enla,ce uno con otro y de till forma que se constituya una trama 

interaccional, y sigue 'por constantes de tiempo y espacio', esto 

tiene que ver con un encuadre de trabajo, enmarcar la posibilidad 

que se den los fenómenos dinámicos; 'articuladas por su mutua 

representación interna', plantea que esas personas formarán 

vinculca·en donde el integrante tendrá la posibilidad de tenerse 

en cuenta, aduce a ese tenerse en mente, pensar en el otro, 

tenerle dentro de uno pero no en cualquier lugar ya que se ins

cribirá en el mundo interno propio, en el grupo interno. Sabemos 

que teda encuentro es un reencuentra y as ahi donde se posibilita 

el vincula. •Estas personas inte,-actllan a través de complejos 

mecanismos de asunción y adjudicación de roles'; estos roles van 

a ser mas o manas movibles.o mAs o menos rígidos de acuerdo a la 

posibilidad de inscripción que uno haga en su mundo interno, de 

acuerdo como a• vayan reestructurando en el acontecer grupal, su 
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lugar va a estar asignado o adjudicado en función de esta inte

rrelación fantasmática y la posibilidad de movimiento. Y por 

último 'se proponen en forma explícita o impl~cita una tarea que 

constituye su finalidad'; se propone un proyecto, una meta a 

alcanzar, un objetivo común, que tienen un por qué estar juntos y 

esta acción se logra con un hacer, pero que este hacer tiene 

aopectos concientes que se explicitan y otros inccncientes que 

tienen que ser develados. ¿Quién devela estos awpectos?, el 

coordinador los señala a través de su instrumento de trabajo que 

es el señalamiento y la interp'retaci6n de la dinámica· grupal 

observando los ~ignos, los datos que cada uno de los par.ticipan

tes aporta en el proceso del grupo. 



CAPITULO rr 

PRINCIPALES TEORJAS QUE INCIDEN EN LA CONCEPCION TEORICA DE GRUPO 
OPERATIVO 

Este capitulo tiene como objetivo desarrollar una breve historia 

del pensamiento sobre "Brupos" para permitirnos comprender y 

ubicar la concepción teórica de Grupo Operativo. 

Consideramos que el conocim.iento es un proceso de producción 

social. por lo tanto se da eHistencia a un pensamiento social que 

se concretiza en uM pensar grupal. De esta ~orma se marcan dis

tintos momentos, corrientes y det.erminaciones que hacen a un 

pensar sobre grupos según las épocas y los lugares. 

La. Palabra grupo viene del italiano ºgroppo 11
, "gr-uppo", 

terminolagia técnica utilizada para las bellas artes, para desig

nar varios individuos pintados o eSculpidos que forman un sujeto. 

Hacia mediados del siglo XVII se introduce en Francia siendo un 

tl!irmino propio de "Taller", y luego designa un conjunto de ele

mentos, _una cl•se, o colección de seres u objetos. Promediando el 

siglo XVIII tanto e_n Francia como cm Alemania e Inglaterra, ·1a 

palabra grupo designa "una reunión de personas". Podemos decir 

que la .P•labra grupo entra al escenario de la historia de la 

humanid•d tardi•m•nt•; esto nos d~ a pens•r la dificultad que 

encontró el hombre para simbolizar la noción de grupo. 

Nos dicR René K~••• 11Si se pregunta por el origan de la. 

palabra, es pa•ible obtener alguna luz sobre ·sus significaciones 

latentes• el s•ntido pf""im•ro de la •voz italiana 11 groppo 11
, es 

nudo, y luego design• una reunión y un conjunto. Los lingüistas 

1.,1 r-elacionan con •l •ntiguo provenzal 11 G1-c.p 11 Cnudo) y suponen 

que deriva del germano-occidental ºKruppa" Cmasa redondeada>; la 

~d•• da un redond•l p•r•ce est•r en el origen de grupos y grupa 
<,ancas>. "La etimalog.i.a nos provee asi., de des l.í.ne•s de -fuerza 

que ehcon~ramos en l• vid~ de los gruposr •1 nudo, y por 



derivación el lazo, que connota el grado d~ cohesión, y lo redon

do, que fi'gura a la vez el cierre espacial ••• ". 4 

Si pensamos qua conocer no es una operación por la cual el 

sujeto co;noscente rescate el concepto puro que permanece apri

sionado en el objeto impuro, el conocimiento aparece como un 

proceso por el cual la evidencia primera, lo perceptible, la 

~deologia que convence, al dato puro en su apari•ncia deben ser 

transformados, reestructurados para producir conocimientos. 

Es por aso que tanto la noción grupo, su origen como su 

significación nos plantea dificultades y obstáculos para generar 

un concepto, para qu.• el grupo sea un objeto de conocimiento. 

El objeto grupo como concepto ha sido definido desde~fuera 
de la situación grupal ya que "La resistencia epistemológica 

surge cuando uno tiene que pensarse en la situación grupal; 

otro obstAculo importante en el pensamiento grupal es que el 

trabajo en grupo requiere una descentración del sujeto en rela

ción a si mismo, el grupo es vivida como una alienaci6n para la 

persona singularº.ª 

A lo largo da la historia los pueblos, las diferentes civi-

1 izaciones, épocas, pensamientos filos6ficoa, etc. han dado a 

conccar lo que era la noción de grupo, a través de distintas 

manifestaciones como son la pintura, escultura, la música, la 

investigación, etc. 

Se puede hacer una revisión cronológica de la historia del 

gr~pa P•ra 6sta nos daria una visión particular del proc•so, ya 

que su importancia recae en la narración de acontecimientos, en 

un plana tamparal. De asta forma la nación de grupo se desprende

ria de su significación contextual transformándose en una aporta

ción an•cdótica. 

Por otro lado la historia a• necesaria porque nos da el 

marca de referencia para comprender el cuerpo t90rico que nos 

aproxima a la nación de grupo operativa, en este pa9ado presente 

• Kaes, Ren6, El Aparatg Paiguicp Grupal, pp. 92. 

~~he~qµerman, Carlos, IcOcico 2 •. EIDAC• 1992, pp. 2. 
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hay un hilo c:onductor que nos da cuenta de una produccióÍl social, 

por lo tanto no lineal y c:oherentQ .. Dice J. Chesneaux: "la rela

ción colectiva con el pasado, el conocimiento activo del pasado 

es a la ve::: coacción y necesidad".• 

Entonces otra modalidad de dar cuenta del fenómeno grupal es 

a partir de concebir el hecho como complejos resultantes de la 

sobredeterminación de factores concurrentes a la estructuración 

del objeto. En este caso el concepto grupo su descripción, como 

explicación y consecuencias son el producto de circunstancias 

operantes en un momento his.tóric:o y en un lugar determinado. E-ate 

planteo recurre a un orden c:ontextualizante que tien~ la posibi

lidad d~ ordenar un conjunto de circunstancias y develar su 

estructuración. 

El grupo cerno objeto de conocimiento se vislumbra con la 

aparición de la industrialización y el capitalismo. DLlrante la 

edad media el individuo de acuerdo a su relación con el medio 

social estaba integrado a la comunidad, a la tierra. Era un 

sujeto qu• pertenecía a la tierra, al amo, al feudo, no era un 

hombre libre. Su identidad estab• dada a partir de la pertenen

cia, de l• integración a la comunidad campesina, artesana, reli

gios•, etc. 

Cu•ndo surge el c~pitalismo el hombre va ~dquiri~ndo una 

conc~pciOn distinta, nueva ºcomo sujeto aislado'', existente por 

si mismo, desvinculado de sus relaciones sociales. A diferencia 

de la época feudal es un hombre libre en cuanto a que puede 

antrega~ a qui~n quiera su Tuerza de trabajo, tiempo, a cambio de 

un salario. "Tambt•n ae empieza a ver su condición de ser 

concreto, es decir que no existe aislado, sino que pertenece a 

un• determinada soci•d•d• a un• determinada cultura, su c·ondición 

de s•r saciAls su conducta se organiza por la incorporación de 

• Chesneaux, Jean, ?Hacwmgs tabla rasa dgl pasadg?, 1981~ 

PP• 23. 
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experiencias con ot~os individuos, y este conjunto de relaciones 

es lo que la define como ser social". 7 

Al estar en una condición de sujeto libre, por lo dicho 

anteriormente. y por estar separado de la tierra (herramientas), 

del grupo al qua pertanec1a, se empieza a preguntar por él y por 

el grupo. Da ••ta formA daria comienzo al mismo tiempo, el grupo 

y el individuo como concepto, cabe aclarar que la realidad tanto 

grupal como individual ya era preexistente. 

Al intentar conceptualizar el grupo éste comienza a ser 

utilizado como instrumento, en distintas- prácticas y campos asi 

surgen diferente~ definiciones como ser: 

Cb@rle¡¡ S. Cggley (1909) define al grupo primario: "por 

grupos primar.tos significó los grupos caracterizados por una 

asociación y cooperación intima, cara a cara. Son primarios en 

muchos •entido• paro sobre todo por el hecho de ser fundamentales 

partil formar la naturaleza social y los ideales del individuo". 

§nc.g,ll: "Es una pluralidad de personas que interaccionan 

unas con otras, en un contexto dado, más de lo que interaccionan 

con cualquier otra persona 11
• 

§mi.!b.: "Es una unidad que consiste en un número plural de 

organismos <agente&) que tienen una percepción colectiva de su 

unidad, y que tienen el poder de actuar o están actuando, de un 

modo unitario hacia al ambiente" .. 

~: "Es el conjunto de dos o más personas que comparten 

determinadas normas y cuyog roles eatán estrechamente conectados, 

es decir, que conforman un sistema de roles". 

M. Daut2ch: 11 El grupo existe en la medida en que los indivi

dUoti que le comprenden 11 persiguen fines p,:..'imitivamente interde

pendientes". 

De esta pequeAa muestra de definiciones extraemos algunas 

caracteristicas·del. grupo como fundamentales para ser pensad~•, 

como ser: 

Schenquerman, Carlos, Te6ricg 2 11 EIDAC, 1982, pp '4. 
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L.:\ pr~sencj_a de una co1nunic.:1r.ión dir-P.r:t~ o abit'~!""ta c:.:·x~ ,3 

r.:a.ra, entre ;,,;;1.1; miembros. 

Relativa p~,1~Cida tlE la int..J.1.vidua.l idad de 3LIS inl<=yr Q.O t~::., 

siendo reemplaz.c.1.da por- L\n..:\ totnJ ld~d que .,;e e~:pres....l en un 

posotroP. 

Configuración de un sistema de roles, a través de nurmas 

c:omLlnes, grLlpalcs .qL\e reeffiplazan a l;,;t·s normas individuc:-.les 

prcvi.:..4.s. 

Interacti6n rel at.ivamente eHc J usiva entre 

dentro del con te:< to grupal. 

Objetivo comt:m y c:ompa,rtido. 

Conformación de una conc:ienc.ia grupal, es decir que lo::. 

intcgr.:mtes se definen como grupo. 

Las disti~tas disciplinas c:omo la Soc:itJlogí.a .• Antropolc:-Ql:\, 

Psic::ología, etc. aportan diferentes perspectivas y en fcqw:.:s 

rc$pec: to a la noción de grupo ·¡ donde tratan de dar rospuestas _, 

la ~c::\usa, al cómo, al por qué'~ del grupo, pero .sl.emprr:.' en Lm 

recorte, en un encuadre, desde Ltna mir~da parcial que hace a la 

s!:>pecialic.Jad dE?l que l~ estudia~ 

Los aspee to::. de Cr'ldu enfoque que consideramo~ inciden en la 

teoría de grupo opE?rat.ivo lo subrayaremos pará !3er destacado? en 

cDpitulos posteriores. 

Siymund Freud dice al comienzo de su trabajo Psic:ol ::>gí::\ (j~ la<;:, 

masas y análisis del yo: "La oposición entre psicoiogia ind.i.v.L-

~LÍ~l psicología social o de las masas, que a prime~~ ··~~ta 

qLli;::á no nos parezca muy sustancial, pierde buena parte de .-:;u 

colectiva, nitide;: si se la considera más a -Fondo. Es vt:!rd~.d que 

la psico~ogia individual se ciAe ~1 ser· humano singular ~ ~~tudi~ 

los caminos por los c1Jales busca ~lcan;::ar la satisfacción 1jc DU$ 

emociones pulsionales, pero solo rara ve7., bajo detern11n.J.da-:; 

condiciones de e:<cept:ión ~ p•.lede prest: i.t1d.ir de los v í.11c:ul os de 

este individuo con otrus. En la vida anLmica d~l indivi~uo. el 



29 

otro cuenta con tdtal regularidad, como modelo, como objeto, como 

auxiliar y como enemigo y por eso desde el comienzo mismo, !.sl 
ppicplgqia indiyidual es simult+neamente psicglggia sgcial. en 

aste mentidg, mis latg, p@rp enteramentg legítimg.• 

Aquí Freud abre el c•mino para pensar al grupo y los sujetos 

que los componen como individuos sociales. Aparece la necesidad 

d~ aclarar y distinguir los términos, colectivo, masa, grupo.y 

multitudes, ya que aparecen todas de muy diversas formas sin 

establecer una clara distinción. 

Para Freud en el ~alma colectiva· aparecen relaciones amora

gas, afectivas para que los sujetos deseen estar formando parte 

de ese g.rupo. 

Cuando analiza las dos masas artificiales, iglesia y ejér

cito, ambas est,ari•n dominadas por ºlazos afectivos" y donde el 

Jefe seria el lazo m.i& firme que los que se da entre los propios 

individuos. 

Freud indica que un conjunto de personas no es un grupo, que 

para que se desarroll• 61 mismo se necesitan ciertas condiciones 

que serian los l•zos libidinales y el surgimiento de un liderazgo 

que puede estar representado en una persona, idea o abstracción. 

Freud die•• 11 En las relacioneti sociales entre los 

hambresocurre lo mismo que la investigación psicoanalítica tiene 

aVeriyuados para la vi• de desarrollo de la libido individual. 

~sta se apuntala en l& ••tisfacción da las grandes necesidades 

vitales, y escoge como sus primeros objetos a las personas que 

participan en dicho desarrollo. Y en el de la humanidad toda, al 

J.gu•l que en •l individuo, sola.mente el· amor ha actuado como 

factor. de cultura en el sentido de una vuelta del egoismo en 

•l truismo". • 

Para Fr•ud uno d• las mecani•mos de relaciones •f•ctivas en 

la formación de un grupo •• la id1ntificaciOn, la cual seria una 

• Freud• s •• Paicglgg!a dw lan m•••• y an4lisis del yo, 
Obras Completas, Vol. XVIII, Ed. Amorrortu. pp. 67 • 

• '1.láll.. pp. 97 
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de las forma!i de lazos afectivas a un objeto. La identificaci.ñn 

se daria hacia un lider, caudillo, guia~ etc.,''la identificaciOn 

reemplaza a la elección de objeto; la elección de objeto ha 

regresado Hasta la idcntificaci6n 11 .ªc. 
En un grupo puede haber también una identificación entre los 

integrantes entre si, dpnde se proyecta ~l narcisismo tanto en el 

grupo como en el líder, poniéndolo5 en el ide~l del yo. Freud 

retoma la hipótesis de Oarwin que plantea que el grupo humano es 

una reedici6n de la horda primitiva, en donde ésta estaría 

sometida al dominio de un macho poderoso. Viéndolo en el 

transcurso de la historia de la humanidad la horda dej6 marcas, 

segón la.hipótesis de Freud, las cuales serian resucitadas en las 

estructuras religiosas, en la moral, en la diferenciación social, 

en donde habria una transformación de la horda primitiva a l~ · 

horda.paterna en una comunidad. 

Dice Freud: "El conductor de la masa sigue siendo el temido 

padre primcrdialJ la masa quiere siempre ser gobernada por un 

poder irrestricto, tiene unA ansia e:<trema de autoridad: según la 

expresión de Le Bon, sed de sometimiento". & ª 
Aunque Fraud no profundizó en este punto menciona que una de 

las ~uerzas que mantiene el grupo e& la puls1ón sexudl. 

Pod•mos decir •n general que·Freud aporta a la psicología 

social, aunque no haya profundizado en algunos aspectos pero ~bre 

el camino para que se pueda transitar hacia una comprens.i6n 

psicoanalítica de los grupo&. 

Uno ·de los estudiosos que trata de comprender el fenómeno 

grupal dasde la teol"'ia psicoanalítica es W_. R. Bien, el cual 

también marco lineas en la teoria de Grupo Operativo. 

Bien trata de comprender y eKplicar no solo al individue en 

.interacción con los otros, 5ino al Qrupo en si mismo como un 

todo. 

lil.1.li· pp. 100. 

~. pp. 121. 
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Esta orientación tiene antecedentes en las ideas de Taylor y 

de Lewin sobre el grupo como totalidad. Bien parte desde las 

orientaciones de Freud y luego de M. Klein para conformar su 

marco teórico. 

En su libro Experiencias en Grupo plantea como punto esen

cial la importancia del grupo para el desarrollo integral del 

individuo, "Lo que deseo sertalar es que el grupo es esencial para 

que el hombre desarrolle plenamente su vida mental, tan esencial 

como lo es para las actividades m•s obvias de la economía y la 

guerra 11 .... 2 

A partir de los trabajos realizados en grupo, comienza a 

pre~untarse: ¿Qué sucede en los grupos?. Por un lado observa que 

los sujetos que integran un grupo desean obtener cierta satisfac

ción a través de él. El orupp es pgtencialmentg C@RiZ dg brindar

le al syJctg ciprtas gratificacignes a sus necesidades. 

En el grupo se da una situaciOn emocional donde los indivi

duos no siempre pueden satisfacer sus necesidades por lo tanto 

hay frustración, tensión y confusión. De esta forma surge un 

cgnflictq entre la mentalidad grupal <voluntad del grupo>, y los 

deseos del individuo. 

Bien retoma a Freud en cuanto a la constitución y el funcio

namiento de un grupo· y dice: "Tengo la impresión de que en al

gunog sentidos, al discutir los grupos, Freud no llega a compren

der la naturaleza de la revolución que él mismo provocó al buscar 

la explicación de los sintomas neuróticos, no en el individuo, 

sino en la relación del individuo con los objetos. Debe tenerse 

en cuenta que al observar un grupo, el campo de estudio cambia al 

inc1Ltir· tenOmenos que na pueden ser e9tudiados fuera del 

QrUpo 11 .•:a 
Plantea que el i"ndividuo es un ,"animal de grupo", y que está 

en un• constante guerra, tanto con el grupo como con•igo, como 

con las aspectos de la personalidad que hacen a su carácter 

Bian, w. R., Experiencias en Grupg, 1979, pp. 49. 

li!.iJ;!., pp. 108. 
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gregario. Por lo tanto el grupo no es la suma de integranteg, y 

en consecuencia el fenómeno grupal tiene que buscarse •n la 

"matriz del grupo 11
, y no en los individuos 'que lo constituyen 

aisladamente, ya que ellos adquieren significadq rpel en la 

cect•nwnci• a un grupo. 

·Bien observó que lo~ grupos presentan una actividad_ mental, 

en donde ju•ga tanto para el individuo como para el 'grupo en si 

un niygl manifipstp y un niyel la\wnt•. 

El grupo se organiza, se reóne en torno • una ~ para 

"hacer algo", convirt.iéndo&e en lo que llamaba Grupo T o Grupo de 

Trabajo. Dice respecto a los Grupos T1 11 Dado que es.ta actividad 

va aparejada a una tarea, se haya, ligada a la realidad, sus 

métodos son racionale9 y, en consecuencia, aunque sea en forma 

embrionaria, cientificos. Sus caracteristicas son similares a las 

que Freud (1911> atribuyo al yo. A este •specto de la actividad 

mental en un grupo to· llamo Brupo de Trabajo". ª 4 

Hasta aqui jugó el nivel manifiesto en donde el grupo se 

organiza para un• tarea pero en el grupo se dan posiblemente en 

forma caótica, las actitude~ latentes, los eat1dg3 pmgsignaleS, 

que tanto refuerzan o desvian el funcionamiento de un grupo. Bien 

denomina a esta si1uación Supuestos Basicos. 

Los Supuestos B•sicos darian cuenta de que los grupos se 

reúnen y m .. ntienen juntos para satis-facer la necesidad de encon

trar un líder 4ue; 

SatiSfaga las necesidades de dependencia para que los nutra 

"material y espiritualmente 11 y le ofrezca 11 protecciOn 11
• Le 

denomina Supues.to 8.isico de pecgodencia. 

C:ontribu·¡1e a encontrar una pareja sexual, hay un sentimiento 

d• esperanza en si mismo. Le denomina Supue9to Básico de 

Aparaamient:g 

S•• capaz de dirigir la lucha o la fuga en momentos de 

peligro. Lé denomina Supue9to éAsico de Lucha y fuga. 

~4 l.IU.li. pp. 117. 
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El lider no necegariamente tiene que ser identificado con un 

ind1viduo del grupo u otra persona sino que puede ser una idea o 

un objeto inanimado. 

Podemos decir que para Bien todo grupo de sujetos que se 

Junten para una actividad ya tiene la caracteristica del grupo de 

trabajo, es decir, que hay un 11 funi:ionamiento mental" tendiente a 

conseguir la ~area. 

2> L• PsicolgqLa Sgcial 

La primera guerra mundial pone al hombre en situacioñes grupales 

forZosas,_ a las que no conocia. El hombre lucha por su supervi

vencia y pierde asi mucho de su identidad. 

Durante esta época hay un gran interés por la psicología 

•acial porque se buscaba dar respuesta al fenómeno ºespíritu de 

grupo·, como factor importante en el ejército. 

Wilfred Trotter fue uno de les primeros que conduce su 

estudio al por qu• los individuas se agrupan y cómo la conducta 

grupal es diferente a la individual. Sostenía que de los cuatros 

instintos del hombre: conservación, el de nutrición, el sexual, 

el· "in•tinto de horda". ccnstituia el más importante. 

El instinto d• horda tiene un significado con base biolOgi

ca, dice Trotter:a 1'- El llnica madio en que la mant.e del hombre 

Puede funcionar satisfactoriamente es en el del rebaño, el cual 

•s, por le tanto, na solo la• fuentas de sus opiniones, de sug 

cradulidade~ 11 de sus dudas y de sus debilidades, sino también la 

fuen_t• de eu altruisftio, de su caridad, de sus entusiasmos y de su 

pader.i.0 11 .s• 
Por el 1.920, LB Bon abre un nuevo camino de plantees teóri

cos para la psicologia social, a trav•s del libro 'Psicologia de 

las multitud••·· 

Para Le Bon las orandes agrupaciones humanas o las multitu

des tien•n como caracteristica que los individuos se ~usionan 

•• Klineb•rg, Ottc,., Pwicglqgia Sgcial, pp. 1:56. 
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bajo un espíritu y un sentimiento camón. En un Qrupo grande las 

perñonas pierden su·individualidad, se pierden las diferencias de 

personalidad y disminuyen las facultades intelectuales. "Desde el 

momento en que est~n en multidud el ignorante y el sabio se 

vuelven igualmente incapaces de observación" ..... 

Las multitudes necesitan un lider carism4tico que traduzca 

las necesidades y las pasiones de todos para que ella actúe como 

hipnotizada. 

Le Bon propone que la multitud funciona con una 11 meñte 

grupal" la cual la compara con la del ·nifllo, el primitivo, o el 

sociOpata y la describe como ilógica, intolerante, desinhibida, 

prejuici~sa y sumis• ante cualquier autoridad. 

También en 1920 Mac Dougal~ aporta a la psicología social 

desde una visión mA• evolucionista. Sostenia que tanto los indi

viduos coma las sociedades tienen actividad porque hay una fuerza 

que los motiva que serian las instintos. 

Para que. lo• individuo9 formen algo semejante a una masa es 

que 6stos tengan un int•,.:é• en coiñún por un objeto, idea o situa

ción y como factor fundamental está la organización. 

Para que un grupo pueda canalizar su emotividad constructi

vamente hacia una ~ requiere de 5 condiciones de organiza

ción: 

Una continuidad grupal en ~1 tiemop y escacig. 

~ afectivo con el grupo en su conjunto. 

El estimulo de rivalidades entre grupou. 

Desarrollo de tradiciones grupales. 

Ewpwci·aliz•cién y difprenciatión de funciones. 

Hacia 1940 Kurt Lewin fue •in duda uno de los que m4s ha 

aportado al fenémana de loa Qrupos baje el nombre de •Dinámica de 

Grupo•'. 

Introdujo nuevos m•todos de inve•tigación en psicolcg~a a 

trav•• da .los •Laboratorios Psi~ológicos' que permitian estudiar 

la voluntad y la emoción. Pone espmcial intaré• en los problemas 

•• Mascovici, Serge, La •e• de la• multitud••, pp. 102. 
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sociales, siendo el grupo la unidad fundamental para ent.~nder 

estos problemas; los miembros son partes integradas de un ~ al 

igual que hablaban de las partes de la personalidad como regiones 

integradas de una unidad •. 

En su "Teoría de Campo" pone de manifiesto que cada indivi-· 

duo del grupo lucha por obtener un "espacio vital" adecuado, pero 

que las necesidades de cada uno están en conflicto con las del 

grupo como un todo. El cgnflictg es parte inh•rent• a inevitable 

de un grupo. 

En el grupo se. da un equilibrio de fuerzas cohesivas y 

disruptivas de esta forma siempre hay cierto grado de tensión. Si 

en él grupo hay un liderazgo adecuado, la tensión est4 en un 

nivel Optimo y asi permite un trabajo grupal constructivo. 

K. Lawin -formuló una "TeorJ.a general del cambio", en donde 

decia que las personas an general act~an o piensan en equilibrio. 

Hay alejamient~s ceapecto al punto central, pero cuando el suje

tro mAs se aleja de este punto, mayar a& la presión paca regresar 

a él. 

Paca qua se dé un cambia en una persona y que sea permaneñ

te 11 se deb• cambiar toda' la situación grupal. 

Dice D. Anzieu1 11 La teoria lewiniana se propone come objeti

vo explicito permitir a las hombrea superar las rwaiatenci•s al 

~' lps malg• entwadidDs, las incomprensiones, las tensiones 

entre ellos explicitando sus reciproca& percepciones, el descen

tramiento da su narcisismo escancia! Qracia• al s•ntimiento de 

pact•necec al grupo y llegar • tomar decisiones racionales colee-

t.ivas ••• "ª"' 
A partir de 1(. Lewin se comienza a pensar en el gr:-upc c::omu 

una tDtalidad, el grupo como una ~' donde lo que sucede en 

.cualquier.a de !SUS el•mentos trae modificaciones en el conjunto. 

En las E.U. surgieran los "Laboratorios de entrenamiento" 

influenciados por Lewin y Moreno. A Mor•no se lo puede ubicar 

dentro de la psicot•rapia de grupo. Par un lada desarrolla el 

ª 7 A~zieu, D., El Grueg y gl Incgnscignte, pp. 262. 
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enfoque sociométrico, al estudio de la estructura de los grupos, 

con el juego de a~inidades y de rechazo, aqui aparece el concepto 

Ilr.lJt. También aporta par• los objetivos terapéuticos las 'técni

cas dram4ticas·. 

Moreno oriento su enfoque hacia la ~' incluyó la actua

ción, el drama, la catarsis, la espontaneidad y la creatividad, 

teniendo·Qran repercusión en el manejo de grupos y el· tratamiento 

psicológico. 

El intento de Moreno era llevar una situación social al 

cOnsultorio del Psiquiatra y de esta forma realizar una Gintesis 

teórico-práctica entre el psicoanalisis y la psicologia social. 

Esto lo. llevaba a cabo a través del 'Psicodrama' en donde el 

paciente actúa y revive una situación de su histeria; También 

cre6 el 'Sociodrama• •n donde el paciente se enfrenta con un 

problema concreto, característico de la sociedad en que vive. 

Camo dijimos anteriormente fue uno de los que influyó en el 

movimiento de los laboratorios en donde se encontraban fundamen

t•lmente1 Ronald Lippitt, Leland Bradford y Kenneth Benne.,Surgió 

como necesidad de desarrollar un método para entrenar a la gente 

da diversas comunidades para la formación de grupos democráticos. 

Principalmente se c•ntrO el m•todo en la autoobservación de los 

prac•aas Qrupales. 

Como consecuencia surgieron los Grupos .T CTrainning Group) y 

loa Grupos A <Grupos de Acciónl. 

Los Grupos T eran pequeRas grupos, h•\•rpgtnwos V r~lativa

mente dwsestructurados, an donde lo• sujetos centraban su aten

ción en el •nAlisis de su propia interacción. 

Loa Grupos A estab~n conformado5 por miembros de una misma orga

nización~ ccn .t.&c..l&a. eatructur•das que tenían ~ue llevarse a 

c•ba mediant• •Jercicic• Grupales. 

Eate mcvimi•nto fue tamando distinta• caminos a parti~ de 

1955 y hoy •n di• ea dificil observ•rlo como una corri•nte unifi

c•d•· 
Se lo incluye con m•todo• y prop6sitos diferentes en la 

•ducación, la industria y en 1• tarapi•1 



Educaciónr Incluir en el aprendizaje el ••pecto social y 

em·ocional. 
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Industria: Optimizar la administración y la productividad. 

Sensibilizar a los lideres sobre su impacto •n el equipo de 

trabajo. Curso5 de capacitación, todo tendiendo a que •••n 

'más humanas• las r•laciones. 

Terapéuticos Influenciados por la psicologia humanista y 

existencial. Bu•car al pot•ncial que cada persona tiene para 

el crecimiento y desarrollo, para la •autarealización·. 

Desarrollar 1• emotividad y la sensibilidad ante e.l lenguaje 

no verbal. 

3) La Spciplppi• Marxista 

Desde ewt• mnfoque se nas hace presente el falso par antit6tico 

de 'individuo-soci•d•d" o ·suJata-Qrupo', que aparece como pro

blema fund•m•ntal en la Psicologia Social. "La diferencia entre 

el individuo peraon• y el individuo contingenta no es una dife

rencia d• concepto, sino un hecho histórico. Y esta diferencia 

ti•ne dif•r•nte sentido según las diferenteg •poca9 ••• 

obligado por las colisiones material•• de la vida 11 .ª• 
Para •1 Marxismo al suJato e• entendido coma unicidad (coma 

orga~ismo y como personalid•d> " ••• el desarrollo d•l individuo ••• 

aStA condicionado par el desarrolla de todos los demAs con 

quien•• se halla en interca~bio directo o indirecto.•• 

La orQ•nización de la vida coma el Aspecto ••terial de la 

m'isma dependen d• las necesidades ya desarr-ol ladas v en un pro

c·eso histórico est.6 la creación cama la satisfacción de la!I nece

·sidades. 11 Estas diferentes condiciones, que primeramente aparecen 

como condicione• d•l propio modo de actividad propia y mAs tarde 

· •• MarK, c., Engels, F., Qbca• Ewcggid•p, Toma I, Ewuarbech 
Qppwición 90tc• 191 cgncwptqs Ma,t•rieli•mp • ldeAliwmp, P~· 68. 

t.• Pr•dv•chni, e. P., t<an, l. S., Pl&tsnav y otros, 
Poicqlqgl• Sqci•l, Ed. C4rtago y L•tcae, s. A., "•xie;o, 19_85, PP.• 
41. 
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como trabl.tS de él, forman a lo largo de todo el dE?sarrol lo hist6-

ric.:o una serie coherente de formas de relación, convertida en una. 

traba, es sustituida por otra nueva, más a tono .con las fuerzas 

pi:-oduc:tivas de~arrol lad.:as y> por tanto, c:on un modo flláii prog1-e

sivo de la propia actividad de los individuos que a su vez se 

convierte. de nuevo era una traba y es sustituida, a su Vf¡!Z, por 

otra" 2 º-
Las condiciones son y t.:orresponden en "cada fase" al desa

rrollo de las. fuerzas productivas y esto daria una hi=;toria no 

solo del desarrollo de las· fuerzas produc.tivas sino del propio 

individuo. 

Lo anterior. plantear la el dable juego espontane.i.smo-org ... ;nl·

=~c:ión en donde estaría el movimiento historia-social y funciona

miento de un grupo paru cumplir sus objetivos, aquí c7taría 

implícitamente la finalidad do la e;:istencia de un grupo. 

A~ Ba.uleo dice: "El arupo es el intermedio entre hombre )' 

sociedad, e!3 un espacio-tiemp·o en el cual se- entrec:ruz:\n 

~str·uc.:tura mental y estruc:tLtra social; es el l!.1gar por donde =:e 

tr·,,11s,ita 11 :;:'!t.. 

Cada grupo está sostenido por una entruc.:tur-a mi tic a.~ ~t.11.~ 

n.?~ponde a una id:?ología determinada en el sentidc de los aporb:'.i 

scn:iales r·ccibidos a tr.:lvés de lCJs integrantes como de c~1.:::'", 

prop.i..as aspiraciones que responden a la ideología de la c.:la~c 

domin.:intc. 

Nos. dice A. Baul20: "Li;t con1:iencia grupal, o mej~r ~;.-pr~s¡.1do 

los que enuncian más la acción, podían objetivar al grupo los 

elemento~ que contieni:n la ideología yr:.. incluida 

lle grupal de~de ~u tn1cio••. 22 
en el desarro-

D.aul~o.~ A1-n1an?u:o Co11t.z~::ür1stltuL:l6n y grupo. Mé:<ico, E"tl-
Nuevom~r, t98~, pp. 61M 
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Las individuos tienen la necesidad de entabl~r relacio~es 

can otros, esta posibilita el comienzo de la conciencia de que el 

hambre viva an una sociedad. 

Marx dicea "Esta conciencia gregaria o tribal se desarrolla 

y •• p•rf•cciona d••Pu••, •l aumentar la productividad, al incre

m•ntarse las n•c•sidades y al mul~iplicarse la población, que •• 

•l factor sobre que el dascan•an los dos anteriores. A la par con 

ella se deaarrol la la· división del trabajo ••• "ª3 

D• ••ta forma con la diVi5i6n del trabajo aparece la contra

dicci'ón entre el intcc•• del indiyiduo v el de tgdom lgs indiyi

dyp• c•l1;i9nad9w antrc ai. en una realidad de mutua dep@ndencia. 

Ha.-.x y Engels reformulan la concepción del •ocialismo utó

pica para le• cuales las grupos •ran vista• como unionew volun

tarias, considerarle con un contenido materialista y ligar el 

funcionami•nto de les grupos a log intereses materiales que 

sura•n • raiz del lugar que ocupan los hombres en les si9temas de 

producción y de propiedad. 

Las grupa& adquieren existencias ~ignificativas pare una 

sociedad, ya que an ellas se reproducen a se rompen los moldes 

ideol6gicos dándose las dos fa•a• de la dialéctica: La posibili

dad da integraci6n y desintegraci6n y la que une la historia a la 

praxis tran&formador~. Por lo tanto los grupos son una posibili

dad de ••t•ceqtipi• y una posibilidad da ~- Va Marx escri

bió• "aparte de la nu•v• potencia que resulta de la fusión de 

.uch•• fuerzas en una cafftÜn, el sOlo contacto social produce una 

e""'laci6n. y una excitación de los e~piritus vitales !animal 

spirit•I, que llevan la capacidad individual del rendimian-

·ta ••• "•• 

•=-·Marx• c.• Engel•• F.·. Obr•• EacRPidas, tomo 1. PP• 29. 

Predvechni, e. P.,_ y otros, Pwisglggia agcial, PP.• 67 •. 
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4) La Filg1gf4a 

Dentro del campo de la Filosofía aflora el nombre de Jean Paul 

Sartre que ofrece una mirada distinta al fenómeno grupal. 

Para Sartre un grupo ºno es", no exi•te como un producto 

t.erminAdo¡ sino qua "•l grupo 11 e• el prac-o de convértirse en 

grupo, da hacer lo posible para salir de la alienación. 

El qrupo se can•t~t.uye como un intento de lucha contra la 

ali1nación y la serialidad. Este movimiento se produce cuando hay 

conciencia de ellas. Esta conciencia determina una praxis, un 

intenta de transformación activa. Es un "hacer" y un ·~comprender 11 

simult6n•os. El intento se da en un proceso, nunca en un inicio, 

en un constante desarrollo para lograr una totalidad, totalidad 

nunca acabada. 

Sartre desarrolla esta proceso a partir de momentos o etapas 

ligadas entre si y donde cada una implica la posibilidad de la 

siguiente, "se crea un contexto de significaciones asumida.s 11
• 
29 

L•• atapas son: 

Serialidad: 

Fusión: 

Jur:amenta: 

Está en el origen de todo grupo, y ést'e 

se constituye para vencerla, para tras

cender esa pluralidad de soledades. 
11 

••• aparece en un grupo como la toma de 

conciencia' de una. ta.rea c:omt.\n donde cada 

uno depende de loa otros. 11 21• 

11 
••• as el pasd da una forma con peligro 

de disaluciOn, a otra ~arma del grupo, 

reflexiva p9ro permanent.e 11 .:a7 

Rosenfeld, David, Sartre, La P:;icgterapia da los Grlapgs·, 
pp 32. 

~. PP• 36. 
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ºAntes de ponerse a trabajar, trata de 

organizar su peder interno ••• el grupo va 

a trabajarse 11 ."ae 

"Se busca un continente que hay que 
conservar de todas maneras para la no 

dispersión y serialidad 11
• 2 • 

Institucionalización: "• •• se da una separación de los miem-

~) La Pa&guiatria 

bros en el espacio1 diversidad de 

tareas, y eso impone la escisión y la 

especialización". 3 ª 

En el campo de la Psiquiatría aparece el nombre de J. Pratt 

dantra de l• psicoterapia y es uno de los precursores del trabajo 

terap•utico en grupo. 

H~ci• 1905, en Boston, comenzó a utilizar discusiones didác

ticas y r•uniones inspirativas de grupo, para producir un cambio 

favorable en el 4tinimo de algunos enfermos con padecimient~s 

f!sicas y cuy•• actividades estaban limitadas. 

CraO una forma d• trabajo grupal con tuberculosos, que 

normalm•nte estab•n aisladas del resto de la población. Esto lo 

hizo pensar en utilizar métodas grupales porque observo en reu

nion•• informales come los enfermos establec~an lazos afectiyos 

entre allo• y qua aumentaba al ~nterés por &1 tratamiento. 

M~s tarde formo grupas con enfermos de diversos trastornos 

psicasom6ticos, luego amplió esta técnica de tratamiento en cases 

de psicosis, psicaneurosis y diversas trastornos de la conducta 

en adultos, adolescentes y niños. 

1.IU.Jt, PP• 42. 

1.IU.Jt., pp. 46. 

1.IU.Jt. ' pp. 48. 
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La t6cnic• fue utilizada por otros como ser Lazell <1921> y 

Mareh (1931>, que instituyeron el método grupal can psicóticos. 

Las prim•ras pr•cticas no utilizaban la dinámica de grupo, 

•ino que el m~dico daba a los pacientes conTerencias sobre sus 

anfermed•des. Las t•cnicas fueron evolucionando ~•st• que Low 

(1941) y Kapl•n <1946> dejaron a un lado el enfoque didáctico y 

empezaron a aprovechar la• fuerzas grupales y a preocuparse por 

el grupo como tal. 

Dentro de este campo podem,os incluir a Moreno ya que hace 

Uf'.'• critica a la psiquiatr.:í.a tradicional por ser ésta muy pobre y 

artificial y que el paciente corria el riesgo de no generali=ar a 

otras situaciones lo aprendido en el conte:<to terapéutico. 

6> El. Bucraalismo 

El Surrealismo, es un movimiento artistlco que se da por el a~o 

1924 cuando aparece •l primer manifiesto surrealista, con una 

figura sobresaliente que fue André Bretón y que di6 forma a toda 

una escuela. 

En el primer manifiesto .se define surreali!!imo como& 11 automa

tismo psiquico puro par cuya medio se int•nta expresar verbalmen

t•, por escrito o de cuAlquier otro modo, el funcionamiento re~l 

del pensamil!!!tnto. Es un dictado del pensamiento, sin la iuterven

ciO~ reguladora de la razón, ajeno a toda pr•acupación estética o 

.ar-al".=-• 
Desda el •urrealismo •• cu•stiona • la lógica al racionalis

mo absoluto, al daterminismo y surg• el relativis,mo. ºLa expe

riencia estA con4inada •n una Jaula, en cuyo interior da vueltas 

y vu•ltas sobr• si misma, y de la que cada vez es m6s 

dificil hacerla salir. La lógica también se basa en la utilidad 

inmediata, y queda protegida por el sentido caml:&n".~2 

... Bretón, André, M@nifigstgs d•l Syccg,ljomg, pp. 44 • 

IJ¡i¡l., PP• 25. 
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El surrealismo se manifi•sta contra lo rigido, estatico y 

esterepticado dando lugar al libre ejercicio dal P•nsamiento a 

la armonización de dos momentos quiz~a contradictorios, que son 

el sueño y la realidad. "¿Por qué razón no he de otorgar al sueño 

aquello que a veces niego• la realidad, este valor de certidum

bre que, en el tiempo en que se produce, no queda sujeto a mi 

esceptiscismu? ¿Por qué no espero de los indicios del sueño mAs 

de lo que espero de mi grado de conciencia, de dia en día más 

elevado? ¿No cabe ac••o emplear tambi~n el sueño para resolver 

los problemas fundamentales de la vida?" .:s:s 

El surrealismo, es un movimiento que con3ideramos no es sólo 

~rtistico sino un movimiento integral, que se debatia entre un 

cambio de espiritu, un cambio social, y cambie por lo tanto de 

pensamiento. En este óltimo se intentaba incluir e integrar todo 

aquello que •ntes habia quedado fuera de toda producción, como 

era lo fantAstico, lo maravilloso, lo inconciente, la locura, el 

sueffo, etc. De esta forma todo lo que antes se encerraba en 

•irracional', 'elemental' y 'espontáneo' podr~n 9urgir para 

rescatar la posibilidad de asombro y la necesidad de someter lo 

cotidiano a una crLtica para que ee promueva un cambio que en 

óltima inst•n,¡1 g1 crpatiyided en el sentido de opuesto al de 

estercgt,ipg. 

El lenguaje ya sea oral o escrito, es una de las construc

ciones que permiten al hombre la libertad de 11 r1-.apc9nd&r 1
' la 

realidad y asta momento puntualiza una forma de reaprender el 

m•dio que nas rodea• 
Dice Bretón: "El surreali•mo, tal como yo lo entiendo, 

declara nuestra inconfcrmismc •bsoluto con la cl•ridad suficiente 

p.ara que 

.•l papal 

no se le pueda atribuir, en el proceso del mundo real, 

de testigo de descargo ••• •l surrealismo as el ·rayo 

invisib~e· que algún dia nos permitirá superar a nuestros adver

sarios. 

33 J.ll..i..U.., pp. 26. 



•••••t• verano, l•• rosas son azulas1 el bosque de 
cristal. La tierra envuelta en verdor me c~u•a tan poca 

i•pr••ión como un fantasma. Vivir y dejar vivir •en 

solucionas im•ginarias. La existencia est• en otra 

part•"·:s• 
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A moda de sinta•is podemos decir que la tearia da Grupo 

Operativo se nutre d• alounos conceptos de las diferente• 

disciplinas y p11n•a•i•ntos antes expuestos, pero no realiza una 

tr••lación de t•rminas sino que lo• resignifica en una nu•v~ 

tear-.ta. 
El ECRO de Pichón-Rivi•re no sólo e9t• conformado por su 

v.ida y eMperiencia p•r•onal, en. la que se incluyan sus estudios. 9 
sino taMbién par los diferentes enfoques que contemplan las 

dis~inta• ••pecialidades, realizando una sintesis teórica y 

poniendo en Ju•go el c•rActer interdisciplinaric del conocimiento 

como asi ta•bi•n del riaago de operatividad en el sentida de que 

P9r•i~en leer y entender otr• realidad. 

Como diJimaa al principio del capitulo algunos de loa 

conceptos funda•entalas de cada disciplina serán visualizados en 

·lOa·pr6ximoa apartados dende ser•n trabajadas dentro de la propia 

Teoria da grupo opmrativa. 

. •• ·1.liill· • pp. 69. 
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CONCEPTOS TEORICOS DE GRUPO OPERATIVO 

El objetivo de este capitulo es ubicar, definir y desar·rollar los 

conceptos fLmdamen tale~ de la teor!a para comprender el a.conte

cer grupal 

1) Esguemg. Cont::Pptual, Referenr:i.al y Operatiyo <ECRO) 

_Uno de los pilarea en los que se sustenta la teoria de grupos 

op1?rat.ivo!ii es el concepto de E.C.R.O. qu~ nos permitirá hacer 

otro tipo de lectura de: la dinámica grupal. 

Este co'ncepto se va ampliando y complejizanda en. la m~dida 

e11 que tratemos los otros conceptos teóricos. 

Pichón-·R.ivi~re dice: 11 El ECRO es un conjunto orgunizado de 

nociones y conceptos teórico generales ref~ridos a un sector de 

lo rcnl, a un universo del discurso, que pt::rmite l~ aproaimación 

in!:itrumental al objeto particular conr.:reto 11 .~~ 

"El ECRO es un in~trumento interdisciplinario, artiC.u~a 

apori:~s de distlntas disciplinas en la mr~dida en quP resulten 

pcrt.tnentes al esclarecimiento del objeto de estudio 11 .:s~ 

El ECRO es un modelo, lo consideramos como una simplifica.·

ción de los hechos es~udiados, que por la construcción que le 

dQmo~ van a enriquecer la comprensión de estos mismos hechos y de 

otros similares. El ECRO es un modelo de aprehensión de la 

realidad. 

DP-t:imos que es ~ porque es un conjunto org3.nizado de 

id~a~ que no tiene que ver con algo esquemático sino apunta a 

esqueleto en cuanto que permite comenzar a rec:~rrer un c:amino de 

tranSTormaciones quo va a ir toma~do la forma de un aprendizaje 

en cspi:-a.1,_ un camino que no st? repite sino que se enriquece por 

Pichón Riviere, El pror:e ... ¡g grupal, pp. 205. 
ll!..i.J;!, pp. 207. 
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a ca.prensión d• las dificultades que •• van dando en •l mismo 

proc•so. E•qu•••• parque lo qu• se aprende se incorpora a una red 

a esqueleto b•sico para poder transferirlo a otr•• situaciones de 

apr•ndizaJe, es decir, que estas estructuras de aprendizaje estos 

IBDd•lD• de apr•nd•r pu•den ser operativos y aplicable& a otras 

situacianaa de vid•. 

Cgnccgtu•l, porque as una serie de nociones que provienen de 

la ob••rvación de la realidad cotidiana. que aon tran9formadas, 

r•~ormulados e incorporados a un sistema conceptual de carácter 

univer•al, que int•ntan como tramas o c•tagorias referirse a un 

vincu·lo, a un aspecto global de un determinado vinculo. 

Decimo• que •• conceptual porqu• no se refiere tanto • la 

,individualid•d del c•sa sino • l• ley que fund•menta la aparición 

.d• un datermin•da fanómana. 

Lp B•f•c•nciel, Alud• e dos casos: por un lado se trata de 

todo• la• canocimi•nta• anteriores, de todas las experiencias v 
viv•nc~as anterior•• can que cada sujeto aborda •l aprendizaje da 

un abJeta d• conocimiento. Por otro ledo, aluda el segmento del 

campa al cual nos vamos a referir. 

El sujeto r•curr• •l esquema para peder descubrir y dar 

cuente d• un eectar de le realidad. Cada nueva percepción pone a 

prueba dicho ••qu•m• al cantraatarla con la realidad, lo que 

d•t•rmina qu• ••t• •• modifique a acomode, ya que los esquemas 

re~er•ncial•• •en estructuras din6micaa en perpetuo cambio. 
Hacemos referencia a los conc•ptow pare entender el proceso en 

que vivimos, pera •nt•nder donde ·~t•mo• ubic~dos, a qué dist~n

cia •stamos d• un punto id••l en •1 apr•ndiz•J• e •n la resolu

ción da las problemas. 

Y finalm•nt• estA la Qp•c•\iyp parqu• teda ••ta ••rie d• 

naciones que se organizan de acu•rdo a un esqu&ma y al que 

hac•ntas r•~er•ncia nas van a •ervir para actuar V para r••olver 

situacian•• da •prendiz•J• interna• y externas. 

No se antandari• l• totalidad del pensamiento de Pichón si 

na vi•ramas que todo lo conceptual y r"efer9ncial V las con~tr.uc

cione• cientif icas que propon• a partir de una realidad cotidiana 
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se ponen en JLiego eh una operación ccmcreta. Decimos operativo, 

porque enfati~amos el carácter instrumental de lo qu~ se aprende. 

El ECRO grupal se construye mediante la. puesta en juego de 

todos los esquemas referenciales individua}es, de tal manera que 

a través de las discusiones, reflexiones, intercambios al 

interior del grupo los integrantes construyan un instrumento que 

les permita decodificar de la misma manera los mensajes~ lo 

anterior les permitirá hacer una lectura de la realidad a partir 

ele la constitución de un ECRO comt:tn. 

2) El Cgno Inyertido 

En todo grupo que tiene una tarea se da una serie de fenómenos 

que caracteri~an a las distintas sesiones o momentos por los que 

atraviesa él mismo. A través de esas c:arac:ter·istic:as se puede? 

leer la dinámica grupal, ya sea · desc:ribiéndola, explicándola o 

evalu~ndola. 

El c:ono invertido es una c:onstruc:ciOn teórica. Pichón·· 

Rivi.l?re dice: nos ha permitido construir Ltn escala de 

t:· ... ·e.luar.:ión básica, a través de la clasificación de modelo"i de 

conducta grupal 11 .:s7 

Se objetiva por medio de Ltna representación gi-áf lea la c:u.:d 

está c,onstitu.i.da por una serie de vectores cuya resultante es una 

líÍ"lea de -fuerza, de Tornia espira.lada que convergiendo a travéz. d~~ 

la .tarea se dirige al cambio y que d~be vencer a una Tuer:a de

signo contrario, que operand_o desde la pretarea,, se opone como 

una resistencia, ~ este c:amLio. 

a) Vectores del Cano 

·A •:or:it.inuación se present.'.3: el esquema con sus respectivUs 

vectores. 

~7 -Riviere, Pichón, El proceso grupal, pp. 154. 
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El vector es una fuerza con una dirección, en este caso son 

lo• mi•mbros del grupo que a través de su pertinencia, pertenen

cia y caop•r•ciOn y la dirección dada por la tarea se llegarA a 

un cambio. Pero tambil&n hay una fuerza opuesta que hay que 

&up•rar por lo tanto hay movimientos de avance y retroceso que 

darian la espiral. 

La afiliación y la pertenencia son los vectores que dan 

cuenta d•l grada da identificación que tienen los integrantes de 

un grupo. 

L• Afili•ción1 •• un pri•er grado de identificación en donde 

"•l sujeta r;uarda una determinada distancia, sin incluirse 

t.ot.almente en el grupo. 11 ª• 
Este mom~nto es cuando los •UJetcs se afili•n~ se inscriben 

•'una inst.it.ución o r•pra&entante. Aqui es mA~ intensa la 
interacción con la instituc.ión que con los otros miembros del 

grupo. 

L• Pectpncnsie1 es un n~v~~ mas profundo de identificación. 

Lo• integrante• tienen una mayor integración al grupo. y las 

~• l.R.iJi, PP• 154. 
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distanci•s se acortan entre ellos. Se puede utiliz•r al grupa 

como de referencia en relaci6n a otrom. Cada uno de los miembro9 

tiene internalizado a las otros y asi pueden sentirse parte de un 

"nosotros"; permite la conformación de una identidad grupal. 

Pertenecer a un grupo requiere de una participación activa lo que 

posibilita a les miembros elaborar una estrategia, una táctica, 

una técnica, que hacen posible una planificación. 

La PGrtinancia: se expresa a través de la capacidad de los 

integrantes para centrarse en la tarea previamente estipulada. 

Para lograr los objetivos propuestos los miembros tendrán 

acciones pertinentes para abordar la tarea y llevarla hasta la 

consecución de los fines propuestos. 

Pichón dice: "La calidad de ••ta. pertinencia se evaló.a de 

acuerdo con el monto de la pretarea. la creatividad y la produc

tividad d~l grupo y sus aperturas hacia un proyecto. 113• 

La CooperaciOn: Cabe aclarar que para Pichón Riviére este 

vector antecede a la PSrtinencia; pero consideramos que el. 

cooperar con el otro alude a un grado mayor de implicaci6n, o una 

pertinencia m~s profunda. 

Dice Pichón: 11 consiste en la contribución aún silenciosa, a 

la tarea grupal. Se establece sobre la base de roles diferencia-
dos.•140 

Cooperar es operar con el otro para el logro de una tarea, 

desde un rol, que 5e asume desde la singularidad de cada uno, y 

desde ·1as necesidades del grupo. 

Los rol95 son complem•ntarios, dende c•da uno •Porta desde 

su lugar aunando esfuerzos y reduciendo diferencias para la 

consecución de un objetivo. A diferencia de los roles suplementa

rio& quw seria hacer las veces del otra, pero ser el otro, 

anulándolo, y provoc•ndo un conflicto, un dilema. 

Es a través d• la cooperación donde se observó la mayor 

riqueza de los grupos operativos y en el cual una de las reglas 

IRJ.4, p. 154 • 

.Uli.!b p. 154 
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Los vectores de afiliación, pertenencia, perti~encia y 

caoperaciOn hacen m~s a la interacción de los miembros del grupo 

para arribar a la tarea y obtener un~ maxima productividad 

grupal. En los vectores de comunicación y aprendizaje hay una 

relac10n dial•ctic• entre si, la transformación de uno implica la 

transformación del otro, y ésta se da en una trama vincular de 

interacción de los miembros del grupo, produciendo efectos en 

ellos. 

La CgmynicaciOnl se refiere a las diferentes formas de 

r•lacionarse canect•r•e y a los mensajes que circulan entre los 

miembros d•l grupo. 

Die• Pichón-Rivil!rre1 11D•ntro de este vector tomamos en 

cuenta na •Olo el contenido del mensaje sino tambi6n el cómo 

y •l· qui•n de ••e mensaJes a est.c llamamos metacomunicación .. 114 ª 
Cuando el cómo y el quién del mensaje entran en ccntradicc.ión se 

produce un malen't•ndido en al orupc. 

En los primero• ma..ntc• de un orupc generalmente se dan 

malos ent•didcs porque recién se esta tra~ando de-construir un 

códioo comOn, ti•nen la c•ractar!stica de ser monólogos, ya que 

para qui•n •• habla?. Entre todo• están abriendo la posibilidad 

d• nu•v•• forma• y canal•• propios d• comunicación. 
Este vector aparece como privilegiado porque es el carril en 

que van a dar ~· Mayoria de lo~ vectores. Sin comunicación no se 

pu•de con•truir la pert•nencia, ni que se de la cocperacién, ni 

aprendizaje, ate. 
El Apcsndizais1 dice Pichón-Riviére: "Se logra por sumc"lción 

d• información d• los int•or·ant•s del grupo, cumpli.-'1ndc5e en un 

mon1anta dado la lay d. la di•l•ctica de t.ranwformación de 

cantidad en calidad. Se produce un ca•bio cualitativo •n términ·o,. 

da resolución de ansiedades, •daptación activa a la realidad; 

creatividad, proy•cta•, •tc. 11
•

2 

El aprendizaje posibilita a trav•• de una ruptura, o 

conflictos movilizar vi•Jos ••ter.a~ipos, en consecuencia conduce 

a le•r d• un• forma diferant• la realidad. 
Pichón dice que en el grupo el aprendizaje se .va dando en un 

lento· pasaje del lenguaje cotidiano com~n, al lenguaje cientifi-

1.1U51., pp. 154. 
~. PP• 154 
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ca, esto incluye una adquimición de conceptos que d•finen mejor 

una sit:.uaciOn. 
El aprendizaje posibilita una adaptaciOn activa a la 

realidad, esto a• refiere a una manera diferente de leer la 
realidad, donde se modifica 1• actitud frente al cambio, hay ma9 

plasticidad frente a circunstancia• que modi~ican nuestro 

entorno. 

¿El g La T•t•?: es un término propuesto por J•cobo Levy 

Moreno, y retomado por Pichón. Para Moreno T•l• as la capacidad 

o disposición qu• cada integrante tiene para trabajar o relacic

narge con otras. 

El Af•cto, -telé positivo- y el rechAzo, -telé nagativo

darian el climA afectivo iniciAl da trAbAJo en el g~upo. 

"La r•ciprocidad télica ea la caracterJ..stica común .del 

encuentro, es un "click 11 intuitiva entre las' participes del 

encuentro, no hacen falta palabras, es una exp•riencia de piel a 

pial. 11 •:s 

3. Cembig v Rw14ptencia al CembiD 

En este punto har••os una •P~OKimaciOn de las dificultades que se 

presentan en un orupa para •1 abardaJ• de la tarea. 

Cada v•z que un 9rupa s• propon• trabaJ•r una tarea, •• 

coloca en una situación que ll•v• en •~ un cambio. El cambio 

implica o contien• una p•rdida, un trueque y ún plan •n donde •l 

d~sea v el .tentar· .c~><i•t•n en una mi•lltil situación. El cambia 

ti•ne como obJ•tivo movilizAr o f lexibilizAr las •itu•ciones 

rigidA• para favorecer Una Adaptación activa 8 la r•alidAdo 

Aqui d•••~~ollAreM<I• lA• formas en que •e MAnifi•sta lA 

resistencia ante el cambio v la ~ran9formación en grupo operati

vo. 

Pichón Rivi•r• plantea qU• ante situacionas nu~vas, ante la 

.Presencia ~· un cambio, •• a•n•r•n temores, •nsiedad•s, porque no 
•e sabe qu• vA A pasar;" A •sto lo llAmO "IEDOS , BASICOS, siendo 

Sch~nquerman, Carlos, ~. No. 9, Eidac, 1982, pp.11. 



éstas·, mod'!_~ univarsale• de reacción frent• al cambia. Hay das 

miedos bá.sicos1 

MIEDO AL ATAQUE• Es el temor a lo desconocida, a ser atacado 

p~r aquello que no •• conoce. Es el temor a no sab•r utilizar los 

nuevos instrumentos que la. situación pone a nuestra dispo!iición·. 

MIEDO A LA PERDIDA: Es el temor a perder lo que se tenia 

antes, lo que uno conoce y sabe manejar, perder los instrumentos 

con los cuales uno opera cotidianamente, perder el m•rco de 

referencia. 

Los miedos generan ansi•dade•; el miedo .. la pérdida 

corresponde a. la. ansiedad depresiva; en el miedo al ataque la 

an•i•dad •ti p.ar.anoid• a persecutoria. 

Estas dos ansiedades configuran la situación básica de 

RESISTENCIA AL CAflBIO, que deba ser super.ada en el grupo operati

vo. 

Aqui P. Rivi•re s• basa en las estudio& que hizo H•lanie 

Klein sobre el análisis de niRos. M. Klein observo a través qel 

juego en los niños. que se presentaban dos características en su 

ccmportamient.a, a las que llamó posiciones. La posición esquizo

paranoid~ y la posición depresiva. 

Cabe aclarar que posición es para H. Klein una configura

ción, una constelación de ansiedad, que la constituirá un tipo de 

objeto y un mecani9ma de d•fensa propio. La posición implica algo 

més que una f-age, ya que alternan periOdicamante a lo largo de 

toda la vid.a. 

Las posiciones e•quizopa.ranoide y depresiva hacen a una 

relación de objeto y esto •• la relación qua tiene un bebé con Su 

mundo externo e interno, pero que, posteriormente, son formas de 

reaccionar ante el mundo que nos rodea• person•s, objetos _o 

relaciones. 

Las primeras eKperiencias de un recién nacido están en 

relación con la presencia de la madre y con el alimento <pecho 

materno, biberón, etc.). Estas relaciones van • dar en el infante 

formas y caract•risticas posteriores de actuación 

objetos. 

con los 

Cuando el niRo tiene hambre y es alimentada siente satisfac

ción, placer, gratific•ciOn. Esto lleva a una relación positi,va 

C::.º" el "pecho-bueno"·; pero también hay un pecho que hace esperar, 
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que no grati~ica enseguida, un pecho que frustra y que será 

'tomado como un ''pecho-malo''. 

Esta ant.l.tesis de "pecho-bueno, pecho-malo 11 se debe, an gran 

parte, a la ~•lta de integr•ción del bebé ante la Presencia de la 

madre. El niRo se relaciona con objetos parcºiales; como que 

t•ndria dos m•dre•, no hay una ~otalidad sino un objeto bueno y 

un objeto malo, que simult~neamente se introyectan como objetos 

protectores unos o p•rseQuidores los otros. 

El pecho-bueno tiende a transformarse en un pecho id••liz•

do, cap•z d• saci•r la voracidad de una gratificación ilimitada. 

H•bria un pecho inagotabl~, p•rfecto y siempre disponible. Cuando 

•• •i•nt• frustrado, el pecha •dquiere caracteristicas persecuto

rias y, en la medida que •• siente perseguido y atacado, recurre 

• un pacha idealiz•da que la protege. 

A esta forma de relacionarse con ml mundo M. Klein la llamó 

POSICION'ESOUIZO-PARANOIDE y s• presenta en el primer trimestre 

d• l• vida. Se c•r•cteriza por escisión del objeto <pecho: bueno

M•la> con 1• pr•••nci• p•rsecutoria de un objeto que lo ataca 

anta l• frustración. 

P•r• Pichón-Rivi•r• la posición asquizoparanoide es instru

ment•l • porque es ~til y, •i se el•bora satisfactoriamente le 

permite •l suJeto organizar su universo. su mundo externo e 

interno. P•r• M. Klein. ••t•• técnic•s le permiten disminuir el 

1110nta de •n•ied•d. 
L• POSICIDN DEPRESIVA •P•race en el segundo trimestre de 

vid•· H•y c•mbias en •1 b•b• en cuanto •1 desarrolle emocional e 

intelectual. Sostiene una r•l•ci.On m•s dif'erenciada y aume,nta la 

cap•cidad. de e;fpras•r su• •mociones. 

El yo •• v• llavado • disminuir 1• di•crepanci• entre 1•• 

im6g•nas intarn•• y las •xtarn••· 
L• r•l•cidn vincul•r •• d• ambivalencia pero hacia un objeta 

tot•l· El abJ•ta •m•do es vivido c°"'a una tat•lid•d• L• ansiedad 
d• pe~d•r el objeto querido •um•nta la voracidad paro ésta es 

s•ntida como incantral•ble Y• par lo tanto, tiende a inhibirla. 

H•Y una tant•tiv• del ya de inhibir las pulsiones agresivas y el 

b•bé va construyendo una im•Q•n de la mam~ complet•· Asi como 

tiene un• mamá que ·10 gratiiica, también lo frustra. Ante ello 

tiene senti~ientos de hostilidad, pero si la ataca o la daña. la 

pierde; por lo tanto, construye la posición depresiva. EntOnces 



está el temor • la pérdida del objeto y la culpa g•n•r•da por el 

miedo a destruir el objeto amado. 

Esta pcsiciOn gira en torno a la pérdid• y a la recuper~-
ci6n. 

Cuando disminuye la ansiedad parsecutoria la escisión es 

menor y el yo es capaz de integrar y sintetizar los santimienta• 

hacia el objeto. 

La sintesiS de loa &entimientoa de amar y odio hacia un 

mismo objeto origina ansiedad depresiva, culpa y n•cesidad da 

reparar el objeto bueno dañado. 

Para H. Klein el infante supera la ansiadad depresiva a 

través de la inhibición de la agresividad y de la reparación del 

objeta. Para P. Riviére el mecanismo es solo la inhibición, 

estableci•ndose un vinculo ambivalente donde se pueden integrar 

lo~ objetos parciale$. 

José Bleger Bostiene otra po•iciOn adem•s de las anteriores 

y es la GLIBCROCARICA o ansiedad confusional. <Glischoros 

significa viscoso y Karion núcleo). Esta posición •sta ubicada 

antes que las otras y tiene la caracteristica d• una sensación 

catastrófica por la dificultad a diferenciar. 

D• la no di+erenciación, la posición esquizoparanoide 

discrimina los componente• del núcleo aglutinado transformando la 

ccnfusión en contr•dicción y con la po~ición d@presiVa la 

ambigü~dad pasa • ser conflicto. Entonc•s tene~o• que la ansiedad 

actúa como motor del apr•ndizaJ•. 

La aus•ncia total de tensión lleva • una actitud omnipotente 

de qua ya •• sabe todo, miantras que una c•ntidad exagerada 

paraliza e impida el adecuado abordaje de la tarea. 

En la· experiencia de aprendizaje apar•cen, simult~neamente, 

coexi&tentes a alternantes, tanto la ansiedad paranoide como la 

depresiva. 

b) Manifest•cicnes de la Resistencia al Cambia 

Pichón-Rivi•r• dicea 11 La ¡ansiedad aparee~ cuandó emergen las 

primero~ indicies del cambie 11
• 4 

44 Pichón-Riviere, E.,. El Prgceosg Grupal, pp 169. 
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Pensamos que el sujeto desda que nace eat• ante una situa

ción de cambio, éste entra a formar parte de su pr~ctica cotidia-
na. 

El cambio implica pérdida, trueque, significa planeación, 

reflexión sobre la crisis y el intento de dar una respuesta. 

Para P. Riviére, 11el cambio se puede producir er;-i todos los 

•mbitos, pero tiene su estructura organizada en lo social, que 

crea las condicion•s necaearias para ello." 49 

En los grupos aparecen manifestaciones de registencia al 

c~mbia cuando se movili2an los esquemas referenciales y estruc

tura• interna& an al suJatg, ya astablecidas. 

Lo& integrante& recurren a una serie de conductas para 

controlar la ansiedad y mantener la 9ituaci6n equilibrada o de 

•eguridad peicológica, lo cual constituy• la resistencia al 
cambig. 

Cuando se da la resist•ncia al cambio en un grupo, los 

inteorantes we alejan o se pegotean a la tarea, dando la •ensa

ción o impre•ión de que trabajan an un cambiar para no cambiar. 

Las manife•tacionas de la resistencia al cambio gen: 

l) La• Estereotipias.- Se enfrenta una situación actual o 

nuava a trav•• de cgnductas rigidas, fijas, pgcg flexibles. El 

grupa rechaza 1•• caracteristicas nuevas e implementa formas ya 

conocida• que 1• di•ron re•ultados positivas· en situaciones 

ant.er.iar•• a casta da estancar la producc~On grupal. Estas 

manlf••tacian•• ••t•reatipadas buscan preaervar la saguridad del 
·•uJeta ante el cambia a lo desconocido. 

·E•t• riQid•z en el pensamiento y en la conducta redunda en 

la falta da creatividad, an la iMposibilidad da transformar los 

m9dios can los que ae cu•nta can lo• objeto& can los qua se 

trabaja y CQf'I el sujetg mismo. 

En la• grupgs l•• estereotipias ae manif ie11tan tanta en la 

forma de Abordar l• tar•• ce1mo en la din~m.ica que •e Sstabl.ece 

entre los integrantas. Tene1110a, pgr eje~pla, que un obJeto de 

canocimient.o nuevo puede Cuestionar •1 ••reo de referancia de 

cada uno. y sus intagrantes se d•diquen a daf•ndar rlgidamente su 

48 IJú,á., pp 169. 
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ECRO.· Da esta manera we obtura lo nuevo y adquiere de por si las 

caracteristicas de que no sirve. 

2> Roles Est~ticos.- Durante el proc••o de un grupo 

aparecen en la trama vincular un sistema de roles en donde los 

intagrantas adjudican y asumen funcionas ,o papeles. Ante una 

situación de cambio puede suceder qu• los r~les &e rigidizen qua 

no haya·movilidad entre los sujetas. El rol •par•ce impuesto y•• 
dificulta el abordaje de la tarea con creatividad. 

3> Aparición de Subgrupos.- Como ya dijimos, siempre que 

en el grupa aparece alQO nuevo o desconocido e&tA presenta el 

miedo y, por lo tanto, la resistencia •l cambio. En este sentido 

pueda •urgir en el grupo un subgrupo que represente la resisten

cia tratando d• impedir que •• trabaJ•. Se puede decir que 
conspira contra la tarea neg4ndola o diciendo que no sirve para 

n•d• o hablando d• algo qua no tien• r•lación con la misma. 

Paralelamente a ello, se da el subgrupo del cambio o del 

progrese qua busc• abordar la tarea e int•nta dar cuenta de qu• 

les esta pasando. 

En ast~ juego de cambio y resistencia al cambio que se da en 

todos les grupos, es el coordinador quittn intervien.e . para mar-car. 

el conflicto y apuntar a la integración de los subgrupos. 

4> Situaciones Dilemáticas.- Se pras•nta cuando en el 

grupo •• dan posiciones excluyentes. Cada parte aparece como 

totalidad- como perf•cción, como inmutabl•. Ante un determinado 

objeto de conocimiento el grupo s• •nfrenta a un dilema y surgen 

polarizacion•S donde para unos todo es blanca y para otros todo 

es negro, confiQur4tn.dose una situación cir-cular- de astanca.miento. 

Aqui apar•c• la dificultad para int•9rar el objeto de canocimien

té ya que ••t• •• parcializado y disoci;ado. 

Pichón Rivi•r• die•• "El sujeto sano, mn l• m•did• que 
aprehende el abJeto y ·10 transforma, ae modifica también ·a si 

mismo entr•nda an un Juega interdialéct.ico, en el que la sJ.ntesi'3 

qua resuelve una situación dil•m•tica se transforma en el punto 

inicial o tesis de otra antinomia, que ~eberA ser resuelta en 

aste continuo procesa en espiral. 11
•• 

..... l..lliJ;I., pp 15. 
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e> ObstAculos Epist•mológicos y Epistemofilicos 

En la apropiación del objeto de co o existen actitudes 

resistenciales que son el obstáculo apistemoló~ico y el epistemo

f il ico. 

Dice P. Riviére "• •• que en el campo del conocimiento, el 

objeto de conocimiento se sitó.a casi como enemigo del sujeto 11
.•7 

La noción de obst.iiculo es tom.ada da Bachelard, 0 
••• es en el acto 

·mismo de conocer intimamente, donde aparecen, por una especie de 

necesidad funcional los entorpecimientos v las confusiones. Es 

ahi donde mostraremos causas de estancamiento y hasta de 

ratroc••o• as ahi donde di9cerniremos causas de inercia que 

llamaremos obst•culos epistemológicos.•• 

El cbst4culo aparece permanentemente •ntre los integrantes 

de un grupo en las relaciones vinculares. entre los integrantes y 

el objeto de conocimiento y en el suJ•to mismo. 

"M•s frente al mi•t•rio de ·10 raal el alma no puede, por 

decreto, tornarse ingenua. Es entonces imposible hacer de golpe 

tabla r•sa da los conocimientos usuales. Frent• a lo real, le que 

cree saberse 'claramente o-fusca lo que debiera sabe.rse. Cuando se· 

present• ante la cultura cientific• el aspiritu JamAs es Joven. 

Hasta es muy vieJo, pu•s tiene la edad de •us preJuic:ios. 11
4• 

El abst6culo epist .... l6gico es la dificult•d ante la 

pradu"cción de un conocimi•nto cient!fico o d•r cuenta de un 

fenómeno qu• no se pu•d• explicar. "Hay determin•dos factores, 

que influyen en la construcción d• ab•t~culo• int•rnos p•ra la , 
producción de conceptos cientificas1 el factor cultural, el 

fA~to_r •acial y el factor t6cnica. "•0 

P•. Rivi•re toma d• Bachalard la naci6n de obst.tculo y 

planta• que hay otra al que denomina obst.tcula epista111<>filica 

q~• hace a los contenidas mativ•cian•l•• que •• constituyen coma 

dificultad•• para aprander un objete de conacimi•nto e para 

realizar una lectura de la realidad. 

J.l¡j.g,, pp 76. 
Bachelard, Ga_st.ón,. L• Fgcmación del Eapíritu Cientificg, 

pp 15. 
1Jii!i, pp 16. 
Rodríguez, Jaaquin, El ObstAculg Epiatcmgfilico, pp 4. 
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Aquí 1~ dificult•d está puesta en el sujeto relacionándose 

con un objeto de conocimiento en una relación vincular. En 

c•mbio, en el obstáculo epistemológico estaría puesta a nivel del 

objeto y su circunstancia. 

En al grupo, el •prendizaje se da en una relación vincular 

del sujeto con el objeto donde lo que se produce es una deses

tructuración que promueve un mecanismo de defensa que hace que se 

implementen instrumentos para "controlar lo nuevo, lo desconocido 

y lo diferente. 

Se muestran a continuación algunos ejemplos de obstáculos 

epiat•mol6Qicos, seg~n Bachel~rd; 

L~ experiencia colocada por encima de la critica. No debe 

pues aaombrar qu• el primer conocimiento objetivo sea un 

pr"im•r arrar. 

El conocimiento general ccmo cbstAculo para el conocimiento 

ciantifica. La búsqueda prem•tura de lo general conduce, la 

mayori• de las vec•s, a generalidades inadecuadas, sin 

vinculación con las funciones matemAticas esenciales del 

fenómeno. 

Otra obst•culo e• el caso en que una sola i~agen. hasta una 

sola palabra, constituy• toda la •xplicacion. 

La necesidad de generalizar a partir de un solo concepto. 

Un conacimiento inm•diato que s• apropia de la realidad como 

un bien, proporciona c•rtidurnbre• pr•maturas que traban, más 

que ayudan, al conocimi•nta obJ•tivo. 

Cuando el cientlfico cree m6s •n el realismo de la medida 

que en la ~•alidad del obJ•to. 

Cu•ndo prev•lec• la 11macianal ante la qu• •• conoce y no la 

critica racional d•l prac••a •n el que se observo el 

<fenómeno. 

La ausencia de razones llllltipl••· 

La valorización de los hmchos. 

o.·1a mi•ma farma, ••ejemplifican. a continuación, •lgunos 

abatAculos •Pi•t•mofilicos1 
"i•do a ser atacado por el obJ•to da conocimiento. El obJeto 

pu9d• destruir al •uJeto y 6ate la niega, ºna sirve Para 

nad•º, a se •Jerce un control omnipotente sobra el objeto. 

T•mor a destruir el objeta d• canocimiento. Si •1 objeto lo 

analizó, la p~rcializO, lo comparó. lo generalizó, etc, ya 
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deja de ser lo que era, lo que decia la definición, es como 

si se destruyera. 

Miedo a quedar 'fascinado· por el objeto. Es como si el 

objeto atrapa ~l sujeto y éste no puede Ber objetivo, no 

puede separarse y es como si hablara el objeto. 

Prejuicio con la persona que enuncia o comunica el objeto de 

conocimiento y se pierde la posibilidad de adquirir un 

conocimiento. 

Ambivalencia ante la situación grupal <C. Fumagalli, 1977> 

Aparece como el miedo a perder la individualidad por un lado 

y la necesidad de estar con otro para realizar una tarea. 

Estos obstáculos hacen a las diferentes formas que buscan 

los sujetos para acercarse o alejarse del objeta de conocimiento. 

Se produce por lo tanto una superficialidad o una evitación del 

objeto de conocimiento. 

d) Mecanismos de Defensa 

En el apartado a> veiamos que cuando un grupo o sujeto se 

enfrenta a un cambio aparecen laG ansiedades depresiva y paranoi-· 

de o persecutoria en la modalidad de vincularse con el objeto de 

conocimiento o el medio. 

Ante el miedo" al at.a:que y a la pérdida se ponen en juego los 

mecanismo• de defensa qu• le permiten •prcximars• a la t•rea. 

Dice P. Rivi6ra: "Las actitudes de resistencia • los cambios 

tienen par finalidad destruir las fu•nt•• de la ansiedad que todo 

cambio acarrea".•ª 

Los mecanismo• de defensa qu• se ponen en Juego •n un grupo 

sana 

L1 Prgyess&Qn• E• poner •fuera aquello qu• na &e aguanta 

adentro •. Es depositar o expulsar lo que na le gusta. lo que no es 

placenteros cualidades. sentimientos. d•••a•, que no reconoce 

como propios y los coloca en el mundo ext•rno. 

La introvecci6nz Es lo que atrae 9 la que resulta grato o 

placentero que se introduce fantasmáticamenta coma ~bjeto bueno 

en el mundo'1nterno. 

ea Pichón-Riviere, E., El Proceso Grupal, pp 171. 
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La idaalizasiOn: E• el mecanismo por el cual el objeto 

bueno permite una satisfacción ilimitada. una gratificación sin 

fi~. -Este objeto al que no se le ve ninguna fisura protege de la 

ansiedad persecutoria. 

La ncgaciOn1 Con este mecanismo lo que se hace es negar 

toda relación de realidad con un objeto persecutorio. Aqui se 

puede pon•r un •Jemplo claro en el niño cuando se tapa los ojos y 

die• •1 qu• ya no ••tA. 
El cpntcgl gmnipgtente del gbJeto: Es cuando se maneja al 

objeto inmoviliz4ndclo o paralizando!~ y asi se impide el ataque. 

Inbibición1 Mecanismo por el cual se controlan los impulaos 

d•structiva• sobre el obJ•to amado. Donde se trata de integrar el 

amor-~dio hacia un mismo ob~eto. 

InmpyilizaciOn: El sujeto 9e siente par•lizado porque tiene 

una invasión de sensaciones, sentimientos, deseos, etc •• No puede 

discriminar, hay una confusión entre el afuera y el adentro. 

Estos mecanismos son n•casarics porque permiten ordenar las 

emociones y conectarse con el afuera. 

Si estos mecanismo• dentro de un grupo se elaboran satisfac

tariamante van a permitir organizar el universo de ansiedades 

para s•r m•• productivo• •n la elaboración de la tarea. 

Aqui presentamos un cuadra que nos. permite visualizar las 

di4erente• posician•a en rel•ción a las ansied~des con sus 

respec~ivas mecani••o• de defen••· 



62 

~.Klein 

.... P.Riviere-. Bleger-
Posición Instrumental 

Posición Po!iic:ión Posición 
Gliscrocárica Esquizoparanoide Depresiva 

Objeto Indiscriminado Parcial Total 

Ansied•d Confusional Paranoide Dllpresiva 
<Miedo al &taque> <Miedo a la 

pérdida) 

Vinculo Simbiótico Oivalente Ambivalente 
¡¡;¡ &Jtiictg ~1.1•os;zi liil IJbi·Ji!lde-

!llll. 
Es odiado 

Es amado Odia 
Ama Es amado 
liil blRJntg Malg: ama 
Odia liil liilbili:te 
es Odiado 11&l.2• 

Ama 
Es Am•dc 
odia 
Es odiado 

Mecilnismo Inmovilización Disociación Inhibición 
de ldeAli%ACión de la agre-

Defensa cuvaJe con 10'5 Negación sion:...Repa-
objetos Control .omnipo- ración del 

tente del objeto objetó 
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4> La taraa 

a) La tarea eHplicita, implicita y la latencia grupal 

La tarea es el eje o guia alrededor del cual gira el trabajo del 

grupo, e9 el para qué un conjunto de personas se reúnen, con un. 
objetivo a trab~Jar. 

Por tanto el trabajo del grUpo girará en torno a alcanzar 

••t• taraa. 
Todo grupo tiene un objetivo o tarea a reali:ar pero esta 

tarea puede ser explicita 

por eJ•mplo, el aprender 

concientes de ello, que 

en tanto hace que un grupo se reuna, 

psicología, en el que todos están 

Justifica el trabajo; también tiene una 

par~e qua no es tan clara que se forma por la interacción de 

todos y que da aspectos implicitos, sobr•entendidos. Una tarea 

implicitB de un grupo •eria reunirse para jugar futbol, otra es 

formar una cooperativa para un proyecto, otra podría 9er que en 

una ingtitución donde se enseña grupo operativo, la tarea 

manifi••ta es •prender a coordinar un grupo con t~cnica operati

va. El hecho de que se den cla&es, lo manifiesto o e~plicito es 

discutir la que se ve en la clase desda lo que cada quien pueda 

aportar, e• retrabajar las clases desde otros ángulos, pero lo 

implícito son aquellos elementos que estando en el grupo no se 

RMpreaan y no porque no lo s•pan los alumnos sino porque son 

cr••dos dentro del g~upo mismo conforma ae v•n discutiendo los 

temas· • interactuando los integrantes. 

Ea decir si la tare• e:<plicita es retrabajar la clase lo 

implícito aparece en las dificultade•, por ejemplo, din•micas en 

r•lación • l• discusión, la competencia, los miedo• a 9er 

rachazada• o Juzgados, temor a ser agredido o incluso temor a ser 

amado. 

La latencia grupal o _lo implicito e• aquello que se crea por 

la din6mica del grupo por •l interJuago de los participantes, por 

las fant•sias que CAd• uno trae, por las ansiedades, por las 

angustias. 
En 1• latencia grupal están las estructuras libidinales y 

las norma& sociales interactuando. Los contenidos latentes 

influyen en la conducta manifiesta orientando la acción, pero 
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estos contenidos no son siempre c~ncientes a todos los partici

pantes. 

Estos contenidos son los que forman los obstáculos del grupo 

para avanzar y que si son e:iplic.itados permiten trabajarlos y por 

tanto avan2ar en el funcionamiento del grupo. 

La tarea del coordinador es hacer eHplicito lo implicito, 

poner de manifiesto lo latente para romper la estereotipia, 

romper los circules viciosos que se formen y la incomunicación 

del grupo, de esta forma se posibilita llegar a una situación de 

progreso ·y a un nuevo planteamiento. 

Por lo general •iempre se ha identificado la tarea manifies

ta • la razón y la tarea latente a lo afectivo, pero de hecho no 

se pu~den desvincular ya que nunca sa presentan como entidades 

separadas. 

La ignorancia o la negación de uno o de otro no dan como 

resultado que estas das cosas se separen por pensar que las cosas 

funcionan asi, pero &iempre está una en la otra. 

Cuantas veces una información nos impacta por su contenido 

al punto de dejarnos atónitos o cuantas veces no nos sucede que 

estudiamos algo porque es algo que nos gusta que nos despierta un 

afecto. 

La separación entre e1 sentir y el pensar es muy cuestiona

ble. Esto no aignifica que en los grupos se intente separar, ya 

que hemos encontrado que un grupo se presenta como un obsesivo de 

la tarea, trabaja la clase o su objetivo de manera compul~iv~ sin 

dejar Paso a la emoción. o lo contrario, los grupos que se 

t•rapeutizan porque rige la emoción dentro de éls todos son 

hermanos, todos se aman y esperan que siempre sea asi. 

La tar•• es el hilo conductor del grupa. es lo que consti"tu

ye su fin•lidad, alrededor del cual van dirigidos todos los 

es_fuerzcs tanto individuales como grupales, por lo tanto la 

tarea se convierte en el ·.verdadero lider' del grupo operativo, 

la tarea tiene que estar en la mente de todos, es la que orienta 

y dirige las acciones. 
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5. Mgmentgs del grupg gn relación a la tare• y Rltnificación 
del trabaip 

a> La Pretarea, la Tarea y el Proyecta 

E. Pichón~Riviére visualiza en un grupo tre~ momentos: la 

pretarea, la tarea y el proyecto y dice: "Estos momentos se 

presentan en una sucesión evolutiva y su aparición y juego 

const•nte se pueden ubicar frente a cada situación o tarea que 
involucre modificaciones en el sujeto''. a:a 

La pretarea es el ~omento en donde se ponen en Juego los 

mecanismos que obstaculizan el trabajo del grupo, se emplean para 

postergar la elaboración de los dos miedos b•sicos: el miedo al 

ataque y el miedo a la pérdida. 

E. Pich6n-Rivi9re dice: 11 En la pretarea se ubican las 

técnicas defensivas que estructuran lo que se denomina la 

resistencia al cambio, movilizadas por el incremento de las 

ansiedade!I de pl&rdida y ataque 11 .e:s 

En toda situación nueva que implique un cambio existen 

fuerzas contrarias a ese cambio que tratan de mantener la 

situación como estaba, porque se torna ame~azante. 

En la nueva situación no se sabe como actuar, qué hacer, con 

lo cual uno recurre o echa mano de las situaciones conocidas, de 

lo que uno maneja bien. Esta situación es vivida como persecuto

ria .ya que implica romper con patrones de conducta anterio~es y 

esto produce un miedo a la pérdida, miedo a perder lo que .uno 

sabe, lo que uno aprendió, a quedar desistrumentalizado ante la 

nueva situación a no saber como abordar lo nuevo. 

En los grupos operativos cuando inicia un proceso se genera 

una situación de confusión porque no &e sabe que es lo que va a 

pasar lo conocido es por ejemplo, los grupos terapéuticos, los 

grupos de autogestión o los grupos en donde eolo se va a instru~r 

teóricamente. Como en grupo operativo 9e postula trabajar la 

temática y la dinámica se presentan como una situación nueva y se 

producen confusiones en cuanto al abordaje de la tarea, o se 

disocia como un intento de poner orden a la confusión reinante. 

e~- Pichón-Riviere, Enrique, El prpc:esg Grupal, pp.33. 
e:s l.R.i.!t, p.p • 33 • 
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~o anterior no es ·malo', 'equivocado' o ·erróneo· ya que 

permite un primer acercamiento, la dificultad r~dica cuando esta 

disociación de por ejemplo, solo ver lo teórico y dejar lo 

operativo para otra ocasión, que no se sabe cuándo llegar.A, se 

estereotipa generando callejones sin salidü. También puede darse 

que se relaciona con la información de manera d.ivalente, es 

totalmente buena o totalmente mala, es decir, se establecen 

vincules o buenos o malos. 

Otro ejemplo de vínculo divalente puede ser cuando la tarea 

aparece como muy buena (con todo lo que el la implica de positiva. 

·prov0chosa, agradable, divertida, etc.>, pero no el equipo de 

coordinación, también algún miembro puede ser el malo 

y .los demás los buenos. 

Ante la problemática anterior aparece la impostura del coma 

si; como si se trabajara, como si se sintiera, etc, y ésto solo 

puede verlo, leerlo el c:oordinador a través del conter'ddo 

latente. 

Pichón-Riviére dice; ''Podemos estipular que el ''como si'' 

aparece a través de conductas parcializadas~ disociadas, semicon

dLI:ctas, podriamos decir, pues que las µurtes son c:onsidf:.;'radas 

"como todo 11
• Los aspectos maniTiestos y latentes son imposibles 

de integrar en una denominación total que los sintetice" .e .. 

Se integran entonces a una serie de "tareas" que· les 

permiten ºpasar el t~empo 11 y por tanto no entrar en tarea. 

Dice Pich6n-Riviére: 11 El momento de tarea consiste en el 

abordaje y elaboración de las_ ansiedades y la emergencia de una 

posición depresiva básica, en la que el objeto de conocimiento se 

hace penetrable por la ruptura de una pauta disociada y estereo

ti~ada,- que ha funcionado como factor de estancamiento en el 

aprendizaje de la realidad y de deterioro en la red de comunica

ción'' ... a 

El pasaje a la tarea implica un "insight", un darse cuenta 

de los mecanismos que obstaculizan el trabajo del grupo, elabo

rarlos y conjunta.r el sentir, el pensar y el actuar. 

1.l.Li..li, PP• 34. 
l.1li.51., pp. 35. 
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Lo anterior supone que se tiene que dejar de lado por un 

momento la tarea explicita y entrar a analizar la tarea implíci

ta, la latencia grupal. 

Conforme el proceso grupal avanza, los momentos de tarea se 

'ha.cen más frecuentes, hay una mayor movilidad de las estructuras 

grupales, la integración se hace más efectiva y el grupo alcanza 

momentos de productividad. 

Este produce que a su vez aparezcan nuevas situaciones con 

lo cual obliga al grupo recurrir otra vez a técnicas defensivas, 

para salvaguardar lo ya logrado, presentándose de nuevo el 

momento de pretarea. 

El trabajo en los grupos operativos no intenta que los 

grupos se pasen permanentemente en tarea sino que el pasaje de la 

pretarea a la tarea sea cada vez más Tácil. 

El tercer momento es el del proyecto que sl1rge cuando el 

grupo quiere ir más allá del aqui y ahora grupal, cuando se 

plantea trascender en su quehacer como grupo. 

El proyecte es una forma de elaborar la terminación del 

grupo pero también es el resultado del proce~o grupal del 

enriquecimiento de su ~abor. 

Cuando un grupo se propone un plan a futuro, surge el 

nroyecto en donde concretizar todo lo aprendido y e:-:perimentado. 

Pich6n-R1viére dice: 11 Elaborar un proyecto significa 

elaborar un futuro a.dec1.1ado de una. manera dinámica, por medio de 

una adaptación activa a la realidad, con un estilo propio) 

ideologias propias de vida y una concepción de la muerte propia"-

b) E~trategia, táctica, técnica y logística 

t<esselman dice que: "La planificación es el trazado de un camino 

asistencial a recorrer entre el agente operador o corrector <en 

nuestro caso el equipo de coordinación) y el sujeto de la 

.co.rrección (el grupo) que desandando la trayectoria de las 

desviaciones de la conducta proponga nuevos caminos 

(reaprendizajé de conductas> durante un tiempo, en una cantidad 

..... l.Q.i&, pp. 124. 
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d• circunstancias y a través de trabajos que configuran, en su 

CC?nJunto el proceso corrector" • 57 

Corrección denota cambio y éste consiste en que los sujetos 

o los gr:-upos aprendan nuevas Termas de operar o de enfrentarse a 

sus obst•culos que no les permiten av~nzar. 

Son cuatro los princiPios básicos correctores que tiene todo 

proceso, ellos son1 la lo~istica, 1a estrategia, la táctica y la 

técnica. 

Es a&i como al •nfrentarse a un rival sea éste la enferme

dad, la abulia, los obst~culos epistemifilicas o epistemológicos, 

uno tiene que planear la forma como los va a encarar y resolv~r. 

E• decir coma primer paso, evaluar un observar el pronóstico de 

éxito.~ue 5R tenga, cómo es su contrincante, qué armas tiene, qué 

dificultades presenta, con qué cuenta; por ejemple en el futbol, 

seria: quién es el equipo, cómo está constituido, cuál es sLt 

capacidad de rewpuesta, cómo es su juego etc, es decir, realizar 

un •n•lisia logistico de la situación: la evaluación de la propia 

potencialidad en relación a la del adversario. 

Luego de realizar este estudio logístico viene la estrategia 

que consiste en diseffar un plan que nos permita ~bordar el campo 

y el objeto de estudio. Qué es lo que debemos h~u:er, cuánto 

tiempo, a través de qué etapas, -fijarnos objetivos y metas a los 

que queremos llegar, esto nos lleva al ·tercer paso que es. la 

t.actica. 

Cómo vamos a· llevar ese plan de acción el tiempo en que lo 

v•mos a poner en movimiento, en qué circunstancias, cuándo es el 

t.iempo indicado el '1 tac:to 11 para echarlo a andil.r ya que si no se 

tien• en cuenta est.e "tacto", aste pulsar nuestra ac:c:iór) puede o 

•er. muy prematura y no obtener el resultado deseado o ser muy 

ret.ardad• qua nuestra golución llegue ~emiaaiado ta.rde y como 

con•ecuencia sin efecto. 

E.sta comprensión del plan de trabajo y sus etapas a ejecutar 

en los momentos y lugares más adecuados l•• llamamos la ·táctica. 

El cuarto y último principio se refiere a la t~cnica. Una vez que 

hamos e:.cplorado el campo', diseñado y revisado el plan de acción y 

decidido las circunstancias adecuadas para ejec.utarlo 1 nos 

•7' Kesselman, Hernán, Le ooiniQn·cultyral, 11 La Psicología 
Oper'at1Va 11

1 pp. 10. 
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encontramos con que podemos utilizar distintas recursos para 

operar üobre él: ccn su repertorio de instrumentos diferentes 

entre sL o con un mismo instrumento que puede ser utili~ado de 

distintas formas por ejemplo en la psicoterapia, el terapeuta 

puede utilizar la palabra, las técnicas dramáticas, la gesticula

ciOn, la m~1sica, el dibujo, etc, para poder operar con sus 

pacientes. 

Asi la logística, la estrategia, la táctica y la técnica 

pueden a su vez ser pasos simultáneos o sucesivos para nuestra 

planificación del trabajo de la tarea correctora y en dnnde 

sistemáticamente ~nte los obstáculos uno debe preguntarse en qué 

pasos ha errado para corregir o ajustar el proceso. 

6. La interrelación sujetg-grupo 

Desde que nace o desde que es pensado el sujeto es social, 

entendemos lo anterior en el sentido de que es un sujeto-sujetado 

a deseos de otros a necesidades propias y ajenas en un espacio y 

un tiempo, como dice Pichón Riviére; 11 La psicología que postula

mos apunta a una visión integradora. del hombre en situac:ión,. 

objeto d·e una ciencia única o interciencia, ubicada en una 

determinada circunstancia histórica y social 11 .e• 
El grupo ya sea ~amiliar, escolar, de amigos, etc •• es el 

lugar donde se relaciona un sujeto, donde cnteractúa con otros, 

con un grupo, con institucione5 

social .. 

la vinculación en la vida 

E. Pichón-Riviére plantea que la familia es el modelo 

natural de la situación de interacción grupal y a partir d• 

donde podemos analizar o encontrar las form~s que adquiere la 

interrelación sujeto grupo. 

En 'el apartado de ECRO traíamos la importancia del esquema 

referenci~l que hace a la histori• vincul•r del sujeto a la 

posibilidad que se tiene de relacionarse con los otros, con lo 

desconocido, con los diferentes grupos por los que transcurre su 

vida cotidiana. 

Pichón-Riviére, E-~ El Prgceeg BCupal, pp. 150. 
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En aste apa.rtado trataremos de aclarar como se da la 

relación vincular en el grupo operativo para comprender el 

concepto de enfermedad t:mica, la estructura grupal y sus dificul

tades en el abordaje de ~na tarea. 

a. Teoría del vinculo 

11 La indagación analítica de este mundo interno me llevó a 

ampliar el concepto de ·relación objeto. formulando la noción de 

vínculo, al que defino como una estructura compleJa, que incluye 

un·wuJeto, un objeto, su mutua interrelación c:or.i procesos de 

comunicación y aprendi:::aje 11 <E. P.ichón-Riviere; 1978). 

Dice J. Bleger1 "La teoria de la relación obJetal, cuya 

postulación básica es la de que toda conducta es siempre una 

experiencia con otro y la de que toda conducta se da en una 

•ituaci0r1 que es siempre una situación humana, ha permitido no 

sólo el pasaje a la psicología social y a la utili~ación más 

amplia del psicoanálisis en los fenómenos sociales, sino también 

ha hecho que el mism~ esquemü conceptual de la psicología y el 

psicoanálisis del hombre, individualmente enfocado, sea a su vez 

el de una psicología social 11
• <La opinión Cultural, 1973>. 

La teoría del vínculo es el esqueleto o el eje en el que se 

puede enmarcar la teoría de grupos operativos. 

A partir de la experiencia clínica y del marco conceptual 

fundamentalmente basados en Freud, M. t<lein, t<urt LeNin y G. 

Mead, comienza a indagar los motivos de la conducta de los grupos 

conformando la teoría del vinculo. 
ºLa téorí• del vinculo ha llevado a un mejor conocimiento de 

la psicología de lo grupal y su interjuego, especialmente en las 

relaciones del. miembro enfermo y su grupo familiar; como también 

entender los obst•culos que !le dan en el aprendizaje". <B. 

Lapolla; 1984>. 

La problemática .de la teoría del vinculo se puede abordar 

desde diferentes ámbitos que Pich6n-Riviére los denomina: 

Psicosocial: Se refiere a las relaciones que los individuos 

tienen con, los sujetos que lo rodean. Los vinculas de su 

grupo interno y el grupo externo. 

Sociodin•mico: Se refiere al análisis de la dinámica 

grupal y estructura vincular. 
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El institucional: El análisis de esta estructrura a partir 

de su histofia, de su economía política, etc. y de su 

relación con otras instituciones. 

Estos diTerenteS ambitos no están aislados sino que se van 

integrando en la vida cotidiana de un sujeto, institución o grupo 

y esto nos permite observar la forma partic:ular de irse estructu

rando una relación. 

A partir de la definición de vinculo ap~rece la noción de 

estructura como un entretejido, como un sistema, una organización 

en donde está implicado un sujeto y un objeto. 

Retoma de Kurt Lewin 1~ noción de interdependenc:i·a entre 

organismo y medio, de donde la conducta depende de esa integra

ción, E. Pichón-Riviére lo deno_mina sujeto en situación, en una 

Gest~lt. Por lo tanto a partir de la teoría del vinculo es donde 

hace el salto cualitativo del Psicoanálisis a la Psiquiatria 

social dinámica. 

Básicamente parte de la primera relación vincular que 

establece un sujeto y que es la familiar, analizando los procesos 

de proyección e introyecc:ión de vínculos. 

Cuando un sujeto es concebido ya podemos pensar que entró en. 

el juego de lo social ya que deseado o na, eonscientemente o no 

.,.., aparece porque hay una mamá social y un papá sociü 1, esto aunque 

parezca burdo nos remite al heé:ho de que normalmente los análisis 

en. la psicología individual nos llevan a seres aislados, abstrac

tos en el sentido de que sólo estuvo presente un acto biológico. 

Por lo tanto el sujeto -entendido- desde P-Riviére es un 

emergente 11 c:onfigurado y determinado desde un sigteina vincular a 

partir del' inteirjuE!go necesidad-satisfacción". (B. Lapolla; 

1983) 

Desde PichOn-Riviere hay dos tipos de necesidades una de 

orden biológico que se satisface desde lo social y la otra es la 

nBc:e9idad social en la que aquí entran las relaciones sociales 

que posi~ilitan la relación vincular. 

El sujeto se va constituyendo a medida que comienza a ocupar 

un lugar en la vida familiar ante el papA, los abuelos, hermanos 

o pri·mos, etc. lo ·acaricia1,1, o hablan del futuro, tanto sea por 

aceptación o rechazo. 

A partir del nac"imiento, cuando tiene hambre, llora y 

alg~ien se le acerca, le da de comer, lo cambia, lo acarici~= 
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esto constituye el abanico de objetos que satisfacen la demanda o 

Jos que le provocan placer, de esta Terma se va dado la estructu

r• vincular, que son las actividades producto de experiencias 

precoces de gratificación y frustraci6n, en un pasaje de la 

,dependencia total a la autonomía, de la indiferenciación a la 

discriminación y aqui cobra importancia el rol paterno, (como 

función> que introduce la diferencia. 

Traíamos que el sujeto es emergente y que está producido, y 

tambiéln es un sujeto arrojado, en estado de yecto. "Este est•do 

de yec:to, es el modo de estar en el mundo en una relación 

primari•· Es •1 simple ~encOntrarse' en una infinita variedad de 

actitudes de sentimientos, que pueden describirse como un ·estar 

a merced' <B. Lapolla 1983). 

El niffc cuando nace requiere satisfacer neceSidades primor

diales para le subsistencia y estas están en el mundo eaterno, 

arden sdcial. Por lo tanto tiene que entrar en el ámbito de lo 

simbólico de los códigos del discurso, y asi comienza la relación 

dialéctica con el mundo. 

Esto hace que vaya siendo un sujeto en situación dentro de 

un grupo familiiar en condicione• ·económicas determinadas en una 

sociedad es pensar en un ser socializado, 11 Es un zujeto que 

satisface sus necesidades en:·!Situac:icnes sociales que lo determi

nan". 'cJ. Rodriguez Nebot1 1.984). 

En la interr•l•ción del sujeto con los objetos se va 

configUrandc el mundo intecng, que Pichón-Riviére lo de-fine como 

"un si15tema en el que int•r•ctt:.an raleciones y objetos en una 

mutua·. r•alimentación" .•• EstA caracterizado el mundo interno 

como el escan~rio interior, o medelc dram~tico en donde se 

inscriben la trama acgum•ntal de un conjunte de rel•ciones y 

.objeto• que s• internalizan. 

En el apart•do de miedos b4siccs dijimos como en la primera 

infancia se van confidur•ndo las diferentes formas de v'inculación 

del sujeto con les objeto& parciales <vinculo bueno-vinculo malo> 

en objetos totales <bu•nos-mAlos> vínculos divalentes'y.ambiVa-. 

lentes, con los resp•ct~vos mecanismos de introyecciOn-proy~c

cidn. 

m• Pichón Riviére E., El Proees9 grupal, pp. 11. 
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Dice E. P-Riviére: 11 Debemos tener presente que lo que se 

piensa, se quiere o se odia,· etc., no es nunca una relación de 

dos, sino siempre, da tres 11
• 0 • Esta es la situacibn triangular, 

Edipica, que permite establecer vincules de caracter bicorporal 

pero tripersonal. 

En esta primera relación con la mamá en donde a partir de 

una necesidad de hambre, hay una 

_displacer, se va montando el deseo 

noción de limite incluye el espac~o 

fuente de gratif icaciOn a 

y la noción de limite. La 

y el tiempo a partir del 

contacto con el pecho materno y esto va dando cuenta de vincules 

transitorios, permanentes, buenos, malos, etc. 

Pichón-Riviere dice por ejemplo: "el conocimi.ento dal 

tiempo de espera y el del espacio que lo separa del otro cuerpo, 

del pecho de la madre, que puede ser bueno o mano~ gratificante ºF 

frustrante, determina la génesis del primer modelo mental que 

elabora el niAo y mediante el cual realizará sus próximos 

contaétos con el mundo en el tiempo y en el espacio.•& 

Entonces el .vinculo es una relación dialéctica, en la que 

hay retroalimentación o sea una determinación recíproca en un 

proceso de aprendizaje y comunicación. 

Como todo proceso es un irse haciendo y donde el sujeto va 

conformando un• modalidad da vincularse al objeto con un ajuste· 

de conductas mutuas que p~rmite poder tener una adaptación activa 

á la realidad. 

Vale aclarar que cuando habla de objeto se refiere a ún 

sujeto, y también la internalizaciOn dé las figuras más signifi

cativas en la primera in$tancia .Y los objetos que pertenecen al 

mundo externo ...... 
Entonces ·el mundo interno es el lugar donde se inscriben las 

eXper.iencias del sujeto que está constituido por los v.i.nculos, 

objetos internalizados."Ese mundo interno se configura como un 

escenario en el que es posible reconocer el hecho din~mico de la 

internalizaciOn de objetos y relaciones. En este escenario 

interior se intenta construir la realidad exterior, pero los 

objetos y los vínculos aparecen con modalidad•s diferentes por el 

Pich6n-Riviére E., Teoría dgt Vinculo, pp. 97. 

·•a lliüb PP• 106. 
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fantaseado pasaje desde el 11 afuera.11 hacia el ~mbito int.rasubJeti

vo, el "adentro 11
• <E. Pichón-Riviére; 1978>. 

A3í en el mundo interno se va inscribiendo un grupo intprng 

que lo constituyen las ·r~laciones internalizadasp siempre en 

interacción y 

def~nsi vas• • 

m•diatiz•d• constantemente por las técnicas 

Esto nos lleva al primee grupo constituido por 

personajes significativos que es el: ~amiliar; que constituir~ el 

argumento con personajes que se relacionan con el mundo externo 

asumiendo y adJudic•ndo roles. 

Este seria el pasaje que hace E.Pich6n-Riviére a la Psicolo

gía Social "como disciplina que indaga la inter"acción en sus dos 

aspectos, intersubjetiva <grupo externo) e intrasubJetivo Cgrupo 

interno>. 
Es una estructura en movimiento en donde los vincules son 

jugados en el aqu~ y ahora de cualquier experiencia grupal. En 

,este sentido es que podemos decir que el mundo interno es lo que 

permite la transferencia.. 11 En tanto actualización de fantasías y 

'!eseos en una e:cpectativa hacia el otro y en una modalidad 

particular de relacionarse, es decir, se manifiesta en una 

adjudicación de roles". CB. Lapolla, 1984),. esto ~mplica que el 

aqui ahora est~ enmascarado, superpuesto donde la historia 

vincular se ac:tuali.za, se redimensiona, se activa y dispara 

nuevas experiencias. 
Llevando lo anterior al grupo operativo, tenemos que ante 

una sit~ación de cambio, de algo nuevo aparecen las formas de 

v.inc:u,lación que hacen a la histor_i.a personal. Y donde los roles 

inscriptos .ftn el mundo interno a través de la transferencia, se 

juegan en el grupo neg.indose el tiempo y el espacio, actual, se 

reviven fantasias de vinculas tempranos. Este mecanismo hace a 

lo que llamamos en el apartado anterior, cambio y resistencia al 

cambio. 
Los integrantes de un grupo intentan acomodar el mundo 

externo <sujetos, relaCiones, objetos, conocimient~s) al grupo 

interno~ tratando de controlarlo, ya que le produce ansiedad. Es 

aquí donde ·aparecen los mecanismos de de~ensa que obstaculizan el 

abordaje de la tarea. En el. grupo operativo se intenta da~ 

cuenta de los obstáculos, darle sentido a la transferencia en 
cu.ante a los i.ntegrantes en relación a la tarePa. 
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El Grupo Operativo es el escenario en donde 9R da una 

interacción entre el Sujeto y el Objeto en continuo diAlogo y se 

caracteriza par buscar un cambio y transformación de la realidad. 

En· este sentido se orienta el objetiva a poder diferenciar en el 

proceso de comunicación a quién la habló? con quién habló? 

(hace a los roles> qué digo?, cómo lo digo?, que relación 

tiene con la realidad, el cambio de conductas estereotipadas, o 

de repetición de viejos esquemafi, la posibilidad de dar cuenta 

del mundo e:<terno a partir de una ree~truct.uración del grupo 

interno, y así se constituye el aprendizaje. 

Como el mundo interno es ünico para cada 9uj9to, la lectura 

de la realidad se hace desde esa trayectoria vincular que 

determina las formas da interpretarla. Dice PichOn-Riviére: "La 

tarE7ª• la estructura grupal y t!l cante>etc en el que sa relaciona.n 

tarea y grupg constituyan una ecuación de la que surgen fantasías 

lncgn•cipntes que siguen el modele primario del acontecer del 

grupo interno. La fantawia inconsciente es una e5cena en la que 

se dramatiza un d•seo, es "el proyecto o la estrategia totali

zante de una acción sobre la ba.sa de una necesidad 11
.•2 

Entonces es el grupo un disparador de f•ntasias que pueden 

func~cnar como obstáculo o inc•ntivo del trabajo grupal pero que 

siempre da posibilidad de establecer nuevos vínculos, para 

sati.sfa'cer nec&aidades individuales. En al sistema abierto, 

mundo interno-mundo •xterno, •sti ~· p~sibilidad del aprendizaje 
_porque es factible la reparación da los objetos, de los vincules 

internos y es factible la r•••tructuración d• la relación 

vincular. 

¿Qué fantasias pueden aparecer en los grupas? Por ejemplo: 

Vgracidad: Es un deseo de d•vorar, vaciar, chupar, es 

impetuoso, insaciable que e:<cede lo que 

que otro .o el grupo le puede dar. 

el sujeto necesita y lo 

Aqui entra el juego de 

Pichón-Riviere, El Pcqcaag grupal, pp. 143. 
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El Grupo Operativo es el escenario en donde se da una 

interacción entre el Sujeto y el Objeto en cont~nuo diálogo y se 

caracteriza por buscar un cambio y trans~ormaci6n de la realidad. 

En·este sentido se orienta el objetivo a poder diferenciar en el 

proceso de comunicación a quién le habló? con quién habló? 

(hace a los roles> .qué digo?, cómo lo digo?, que relación 

tiene con la realidad, el cambio de conductas estereotipadas, o 

d• repet~ción de viejos esquemas, la posibilidad de dar cuenta 

del mundo externo a partir de una reestructuraCión del grupo 

interno, y asi •• constituye el aprendizaje. 

Como el mundo interno es único para cada sujeto, la lectura 

d• la r•alida~ s• hace desde esa trayectoria vincular que 

deter~ina las formas d9 interpretarla. Dice Pich6n-Riviére: 11 La 

t•r:-ea, l• estructura Qrupal y el contexto en el que. se relaciur~an 

tarea y grupo constituyen una ecuación de la que surgen fantasías 

incgn1cigntes que siQuen el modelo primario del acontecer del 

grupo i.nterno. La. fantas:La inconsciente es una escena en la que 

se dr•matiza un deseo, es 11 el proyecto o la estrategia totali

zanta de una acción sobre l~ base de una necesidad 11 
... 2 

Entonces es el grupo un disparador de f anta9ias que pueden 

funcionar como obstáculo o incentivo del trabajo grupal pero que 

nuevos vínculos, para siempre da posibilidad de establecfr 

satisfacer n•cesidades individuales. En el sistema abierto, 

mundO interno-mundo.externo, está la pasibilidad del aprendizaje 

parque e• factible la reparación de lcD obJeitos" de los v.í.nC:ulos 

internos y es factible la reestructuración de la relación 

viricular. 
¿Qué fa~tasia• pueden aparecer en los grupos? Por ejemplo: 

Vgcesidad1 Es un deBeo de devorar, vaciar, chupar, es 

impetuoso, in•aciabla que excede lo que el sujeto necesita y lo 

que otro o el grupo le puede dar. Aqui entra el juego de 

·Pichón-Riviere, El Prgc•sg grypal, pp. 143. 
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,A partir de la experiencia clínica y de! marco conceptual 

fundamentalmente basados en Freud, M. Klein, f(urt Lewin y 6. 

M•ad, comienza a indagar los motivos de la conducta de los· grupos 

conformando la teoría del vinculo. 
11 La teoría del vinculo ha llevado a un mejor conocimiento de 

l• psicologia de lo grupal y su interJuego, especialmente en las 

r•laciones del miembro enfermo y su grupo familiar; como también 

entender los obstáculos que se dan en el aprendizaje". (B. 

Lapolla1 1984>. 

La problemática de la teoría del vincula se puede abordar 

desde diTerentes ámbitos que Pichón-Riviére los denomina: 

fsicosoci.al,1 Se refiere a las relaciones que los individuos 

tienen con los sujetos que lo rodean. Los vinculas de su 

grupo interno y el grupo externo. 

Sociodin4mico1 Se refiere al anAlisis de la dinámica 

grup~l y e&tructura vincular. 

El institucional 1 El an.il.isis de esta estruc:trura a partir 

de au historia, de su economia politica, etc. y de su 

relación con otras instituciones. 

Estos diferentes ambitos no están aislados sino que se van 

integr•ndo en la vida cotidiana de un sujeto, institución o grupo 

y esto no& permite· observar la forma particular de irse estructu

rando una r•l•ción. 

A partir de la definición d• vinculo aparece la noción de 

••tructur• como un entretejido, cama un eiStema, una organización 

en donde ••tA implic•do un suJeto y un abJeto. 

Retoma de Kurt Lewin la noción de interdependanci• entre 

organi•mo y medio, de donde la conducta depende da esa inte~ra

ciOn, E. Pichón-Rivi9re lo denomina sujeto en situación, en una 

Gastalt. Por lo tanto a P•rtir da la teoria del vinculo es donde 

hace el salto cualitativo del Psicoanálisis a la Psiquiatria 

Soci~l dinámica • 

. Básic'amente p•rte de la primera relación vincular qua. 

aatabl•ce un ~n.deto y qua as la familiar, analiza!ldo los procBsos 

de proyección e introy~cción·de v~nculos. 
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obst4culos, trabajando las ansiedades el vinculo entendido desde 

los distintos campos de acción en la que el sujeto se mueve 

sociodin~mico, psicosocial y el institucional. 

Pich6n-Riviére considera que ''el v.inculo normal es aquel que 

se establece entre el sujeto y un obj•to cuando ambos: tienen la 

posibilidad de hacer una libre elección de un objeto, como 

resultado de una buena diferenciación de ambos. <Fern•ndo 

T;oragno1 1980). 

b. Enfermedad única 

La concepción Pichóniana de salud y enfermedad est~ relacionada 

con el concepto de monto de privación y monto de satisfacción y 

estos dos elementos integran la relaciOn vincular. 

El vincUlo es una estructura constituida por dD9 aspectos: 

una imfraestructural formada por las necesidades, aspiraciones, 

motivaciones y desaoe y la otra supe_restructura que hace a la . 

relación vincular conformada por los códigos, s~gnos, significa

dos, simbolos. ruidos y · todos aquellos elementos que hacen al 

circulo comunicacional. Entonces el vinculo ea una Gestalt-

Bestaltuntg, estructura-estructurando con carácter dinámico y 

pluridimensiOnal. 

Por ·10 tanto, "la· enTermedad implica una perturbación del 

proceso de aprendizaje de l• r••lid•d• un déficit en ·el circuito 

de la comunicación, procesos estos <•prendizaJa-comunicación> que 

•• ra•limentan mutuament• 11 
•• <E. P-Rivi•re1 19?8> 

Desde esta concepción l• enfermedad se d•fin• como 'ad~pta

ción pasiva a la r•alidad' y la salud como 'ad•ptación activa a 

la rea:lidad •. ''Con el término adaptaci~n nos refererimos a la 

~decuacíén o inadecuación, coherenci~, e incoherenci• 1 de la 

r_espuesta a las ~xigencias del medio, a la ccn•xión operatíva e 

inoperante del sujeto can la realidad. Es decir, que las 
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criterios de salud y enfermedad, de normalidad y anormalidad no 

son absolutos, si.no situacionales y relativos".•3 

Entonces la adaptación activa tiene que ver con la posibili

dad que tiene el sujeto de transTormar el medio a partir de sus 

necesidades. Y es aqui donde entra la satisfacción-insatisfac

ción en una adecuación o clara lectura de la realidad, como puede 

e.1 sujeto adecuar las e:<igencias del grupo interno con el grupo 

externo para transformar y transformarse. 

Desde estia p•rspectiva entiende •1 sujeto sano; " ••• en la 

medida en que aprehende la r•alidad en una perspectiva integrado

ra, en sucesiva• tentativas de totalización, y tiene capacidad 

para transformarla modificándose, a su vez, él mismo,... La 

salud mental consiste, co~o lo hemos dicho, en un aprendizaje de 

l.Í realidad a través dal enfrentamiento, manejo y solución 

integrador• d• los canflictots 11
• 4 • 

Para PichOn-Rivi•re . existen ó principios bAsicos que rigen 

l• conducta normal o patológica del sujeto: 

Principio de Policausalidad 

Principio de Pluralidad fenoménica 

Principio de continuidad gen6tica y funcional 

Principio de Movilidad da las Estructuras. 

Principio dot Rol, Vinculo y Portavoz. 

Principio de Situación Tri•ngular. 

a> Pcincipig da Pplic•~••lid,d1 Uno de los grandes aportes 

del psicoan•li•i• fu• el de descubrir que habria multiplicidad 

de .. f•ctar-•• que conjugada& gen•r•ban la aparición,. tanto de la 

estructura psiquic• patológica como la 'normal'. Esto fue lo que 

Freud denominó ecuación etiológica y lo referia fundamentalmente 

A las causas de la neurosis configurada por factores end~geno's

la fiJ•ciOn- y lo a~<Ogano -la experiencia de frustración

planteando que sOn _complementarios. 

lJált., PP• 174. 
•• 1.11.Ui•• PP• 174-175. 
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PichOn-Riviére habla en primer lugar de un factor Cpnstitu..;... 

~ en el que participan "elementos genéticos, hereditarios'', 

y ln 11 fenotipicos es decir aquellos elementos resultantes del 

contexto social que se manifiestan en un código biol0gico"""8 

El factor genotipic:o tiene que ver con los caractéres 

transmitidos a tr•vés de los cromosomas. 

El autor plantea la inf luenci• que ejerce el medio social en 

la vida intrauterina a partir de las modificaciones del medio 

materno. El feto absorbe las tensiones que la madre le transmi-

te, Bn donde hay sentimiento de displacer, registro de dolor y 

ansiedad. 

Entonces el desarrollo del feto se ve afectado, a través del 

vínculo con la madre, de toda la relación familiar, situación 

económica, de peligrO individual o social, etc. 

El segundo factor al que se refiere Pichón-Riviere es el 

Diapgsicipnal. Despues que el bebé nace el factor constitucional 

interactúa con el ámbito familiar. Aquí. se ponen en juego las 

primeras realidades de vincules en la situación triangular 

<madre-padre-hijo), las primeras vivencias, que se articulan con 

lo constitucional y esto seri~ lo disposicianal. 

Las primeras experiencias marcarán la disposición del sujeto 

a la salud o a la enfermedad. 

Entre sus necesidades y tendencias y las exigencias del 

medio s~ pueden dar situaciones de conflicto, ante este, surgen 

en e~ niño la angu~tia como seAal de alarma. ºSi el conflicto se 

resuelve en una solución integrador•, el proceso da aprendizaje 

de la realidad continúa su desarrollo normal. Pero si el sujeto 

no puede elaborar su angustia ante el conflicto y la controla y 

rep~ime por medio de téCnicas defensiva•~. que por su rigidez 

tendrán el carácter de mecanismos de defensa estereotipados, el 

con+licto no se liqu.ida, sino· que se eiude Y. quada en forma 

latente como punto disposicional, con un estancamiento de los 

l!lisl.. pp. 175. 

TI:S!S 
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procesas de aprendizaje y comunicación Cloque Freud denominó de 

fijación de la libido).•• 

El tercer factor es el Actual o Desencadgnantc. Ante una 

situación de pérdida real o fantaseada. frustración~ privación, 

ate~ &l sujeto regresar• al punto disposicional, recurriendo a 

las t~cnicas y mecanismos de control de la angustia que le fueron 

útiles anteriormente. Por lo tanto se detiene o inhibe su 

proc•so de aprendizaje de la realidad para dar paso a mecanismos 

operativo'il que le permitan eludir el conflicto y aminorar el 

sufrimiento. "Esto configurará una pa.uta de reacción que si se 

estereotipa da lugar a un punto de fijac~ón 11 .•7 

Para desencadenar una neurosis o psicosis los factores 

intermitentes tienen que complementarse. Para que un sujeto 

•nferm• con poca di•posición -necesitara un conflicto desencade

nante muy intensb, mientras que alguien con una fuerte disposi

ción •n~ermar~ ante un conflicto leve-. 

Dice Pichón-Riviére: "El grado de inadecuación del mccani5-

mo arcaico (que en el momento de desarrollo al que se regresa 

r••ultó operativo) y la intensida~ de la estereotipia de su 

empleo nos dar4 un indice del grado de desviación de las normas 

qua p~dece el •ujeto y de la• características de su adaptación 

(activo a pasivo> a la realidad. "Por todo esto, podemos decir 

ccn Freud1 Cada sujeto hace la neurosis que puede y no la que 

quiereº••. 

b> Pcincipig da Plur@lided F•ngmtnica; Este principio 

can~id•ra que la conduct.a tiene tre• "dimen$iones fenoménicas" en 

las que •• puede expresara 

Area la Mente 
Ar•• 21 Cu•rpo 
Ar•• 31 Mundo EKt•rno 
La conducta del sujeta •• el em•rg•n~e que nos lleVa a 

'Vislumbrar laa relacione• vincularas, • l• ·formá de percibir Y 

.•• . .uag,, pp. l7ó. 
.uau, •• pp. 177. 

1.llill•, PP• 177. 
·'· 
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adaptar•• .l 
conflictos. 

la re•lidad, por lo tanto a la forma de elaborar los 

Esta conducta comprende -en di~erente grado- las 

tre& araas de expresión. 

Para Pichón-Riviére ºestas áreas son la representación 

simbólica que el ~ujeto tiene de su cuerpo, de su mente y del 

mundo externo 11 <J. Rodr:Lguez; 1983) 

Asi mismo, hay relevancia o predominancia de áreas, porque 

el .sujeto proyecta vinculas y objetos aunque estén comprometidas 

las tras areas an el comportamiento en la interacci~n del sujeto 

con el contexto. 

A partir de la localización de los vínculos buenos y malos 

en las tres áreas, Pichón-Riviére postula una nosografía genéti

ca, estructural y funcional. 

Cuando el sujeto ubica el objeto bueno y el malo en el área 

uno <mente> •p•rece la n•urosis obseaiva, y trata de evitar que 

•e juntan en su interior. La característica fundamental es la 

duda perenne, recurriendo a 111ecanismcs de an.ulación. 

Si el sujeto ubica prayactivamente el objeto bueno en el 

•rea (mente) y el objeto malo en el area 3 <mundo e:<tericr>. 

Aparece la esquizofrenia. S• caracteriza.en que siente que todo 

lo bueno est• en •I, est•blace un di6logo interno y se aisla del 

mundo exterio~ por p•rcibirlo hostil y persecutorio. 

Si el individuo ubic• el objeto bueno en el area· 3 <mundo 

exterior> y el malo en el área 1 (mente)· aparece la melancolía. 

Se caract•riza por la culpa, el autorreproche y la dev•luación. 

Cuando el sujeto proyecta tanto el objeto bueno como el malo 

en el ~rea 3 (mundo exterior> •ncantrama• la fobia. En este caso 

•• trata d• evitar que •• Junten ambos objetos. Presentar• 

cónductas de fug•, aa t•m• ser atacada por el objeto fobigeno 

<obJ•to malo> preservando por otro el 

sa-le d•pasitan las p•rt•s buenas. 

obJ•to acompañante al que 

Este sería el acompañante. 

·contr'a-fóbicc. que lo protege d•l objeto malo. 

Si el suJ•to proy•cta •l objeto bueno en el 4r•A 3 <mundo 

ext•rior) y el malo e.n el •rea 2 <cuerpo) tenemos la histeria. 
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Se c:aracteriza por L~na permanente dramatización orient•d• hacia 

el afuera. 

Cuando el suJeto proyecta primero el objeto malo en el área 

2 <c_uerpo> y el bueno en el area 3 <mundo externo> tenemos el 

hipocondriáco, en donde sug órganos no est~n enfermos, pero él 

siente como si estuvieran, por lo tanto el objeto malo oscila 

entre el érea 1 y 2, ya que se trata de la representación que él 

tiene de su cuerpo. 

e> Principig dp Cgotinuidad Benttic• y· Fyncignal1 PichOn

Riviéra reconoce tres posiciones basicas, es decir, tres configu

raciones del comportamiento, din•micamente interrrelacionadas 

entre si1 pos~ción depreaiva, esquizoparanoide y patorritmica. 

La primera es una posición patogenética, la segunda pato

plAstica y la tercera ea aqu611a de la cual depende el ritmo 

peculiar que. asume la estructuración patológica que van de la 

inhibición de les procesos al polo explosivo • 

. L.a sit.uación patogenética sirve como punto de s:>artida de la . 

enferm~dad en cuanto no e• resuelto el conflicto de la posición 

depresiva; es.la enfermedad ~nica de la cual derivan todas las 

dem~s, y su caracteristica básica es la ambivalencia. Por 

este~eotipia de la posición depresiva, se origina una depresión 

melancólica que implica un d6ficit en la resaluciOn e síntesis 

del conflicto bésico. Se caracteriza por la ansiedad depresiva 

que es el miedo a la pérdi~a o destrucción da un objeto. 

Otra alternativa está dada por una regresión a la posición 

esquizoparanoidé en l• cual el conflicto •Ufre una di9ociaci6n o 

divisi6n entre los términbs antinómicos Cdivi•ián del YO, del 

objeto· ambivalente>, •egún la t•cnica particular utilizada p•ra 

man~ener dich• disaci•ción y se configuran las diferentes cuadros 

<hi9teria, naurosis obsesiva, fobia y reaccioneS paranoides> • 

. La posición esqut"zoparanoide se caracteriza por la divalen-

· cia que·significa que los términos en conflicto son relacionado5 

con distintos objetos separados entre si y experimentados como 

.i~dependientes. · 
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La teoria de la •nfermedad ünica e~t• ligada intimament• al 

pr"inc.l.pio d• Cont.t.nu.t.dad genética v funcional que postula• "La 
•xi•tencia de un nqciep petgqgottibo cantrel de netyrtleze 

d•pc99&y•, del qu• todas l•• formas clínicas resultari•n tentati

vas de despr911dimiento. Estas tentativas •• in•trumentarian a 

trav•a d• la• t•cnic•s defensivas características ·d• la posición 

e~quizoparanoide ••• 11 

nu-tr"al. 

<E. PichOn-Riviére1 1979) <subrayada 

Entonces cama punto central da la teor~a de la en~ermedad 

11n.l.c'!'• •st6 •.l n11cleo depr•s.t.vo patogénético no el;obor"ado a 
partir de esto ••tabl•c• la •Ki&tencia de ~ depresiones que wan1 

La prat.cdepresiQn1 "•• la depre•ión qua el n.tRo viv•nci1 al 

abandonar el claustro matmrna•~. EstA relacionado a un 

manto •nor,.. de displacer y de •ngustia, hay un re~istra 

dalor"oso d• ,,.rd.l.da. 
P~chOn-Riviére postula la eMistancia de una organiz•ción 

ps.t.quica del ya •mbr".l.onari•, ya que a P•rtir" d• •xpari•n
cias de registra de displ•cer, en las ~ltimos me••• de 

Q••tación, ~onform•ri•n un "prota••qu•ma corporal"~ 

Es pr"atodepr••iOn porqu• hay una p6rdida que el beb6 
•MP.r"i.,.nta al abandonar la vida int,.aut•r"ina. 
L• pasiciOn depresiva del desarrollo• comprende •1 memento 

·past•r"iar" a la pos.t.c.t.On esquizoparana.1.d~. Si el niAa logra 
un man•Ja eKitaso d• las ansiedad•• p•r••cutorias puede 

paaar" a la pas.l.ciOn d•Pr•s.l.va1 "s•Aalada por la situación 
de du•la, p6r"d.l.da <d••t•t•I ambival9"cia, culpa y t•ntativas 
d• •labar"ar la s.l.tuac.t.m> v ... canis1110s de ,.•par"ac.l.ón positi
va• o ••ni•cos ·crmgresivos, seudocuració~) 70 • 

0.Pr"•SiOn d• coai9"ZO o d•sencad9nante1 es la d•Pr"•S.l.ón por 
causas d• p6r"d.l.da a pr"ivación d•l obJ•to por frustración •n 

r"•laclón al niv•l d• aspir"ac.t.m> • 

•• l.lú.a··· pp. 123. 
70 1111il·· pp.123. 
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Depresión regresional: "regresión a los pL~ntos dispcsi-

cionales anteriores a la posición depresiva infantil y su 

elaboración fallida, por fracaso en la instrumentación de la 

posición esqui=oparanoide" 71 • El sujeto instrumenta técnicas 

que en un principio le fueron favorables a situaciones 

actuales y estos son mecanismos de defensa que reaccionAn 

automáticamente. Este es un intento de resolución de una 

p~rdida del objeto frustrada. 

Depresión iatrogénica1 es la acción terapéutica que busca 

que el sujeto vaya de la posición esquizoparanoide a la 

poaición d~presiva. Es el pasaje de la estereotipia al 

cambio, en donde el sujeto puede integrar lo di-;,;ociado .. 

d) Prio&ipig de Mgyilitjad de las Estructurag: El sujeto 

tiene una historia. un proceso 

tanto en la patología como en 

que puede variar su estructura 

la normalidad. "Las estructuras 

son instrume'"_l,,tales y situacionales en cada aquí. y ahora del. 

proceso de int.eracción". 7 :a La configurac:i6n de l~ estructura. 

tiene un carácter funci:onal, instrumental, situacional y vinc:ular

que le permiten buscar la mejor fcrrria de adaptarse a la rea.lida.d, 

o sufrir lo menos posibl~. 

e) Principig de Rpl. Vinculg y pgrtayg;: Este principio es 

tr::J:tado en el pró~;imo apartado ya que es fundamentc'.:'l en la tecria 

.de· Grupo Opera_tivo. 

f> Principio de Situación Triangular: Para el autor el 

sujeto es producido en una situación trian;ular en donde se ponen 

en jueQo las primeras vivencia& de estratificación-frustración. 

Esta situación triangular se va a mantener como una situa

ción universal bAsica a través de toda la vida. Por tanto teda 

relación vincular.es de carácter bicorPoral pero tripersonal. 

Tanto la teoria del vinculo como la teoría de la enfermedad 

úriica son concepc:lones importantes que rompen ccn las posturas de 

l..!ll.r!•, pp. 123. 
l.hl.!'J_., pp. l83. 
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l• psiquiatria tradicional y aportan ideas e instrumentos para 

t•ner en cuenta en una estructura de trabajo grupal. 

Consideramos que la movilización de estructuras estereotipa

das a partir del monto de ansiedad que despierta la posibilidad 

da c~mbio (miedo al ataque-pérdida) p@rmiten la consecusi6n de 

una tarea en común. Esto •• tener cOnocimiento de la Teoría del 

vinculo y de la enfermedad ónica que nos posibilita comprender el 

conjun-t:-o de experiencia», afectos y conocimientos con los cuales 

los integrantes de un grupo piensan y act~tan tanto a nivel 

indiv~dual como grupal y que el conflicto puede ser ubicado, 

entendido y abordado para producir cambios. 

7> La y•rtiselided y la hgri;gnt•lidad. Lgs rglcs en el grupo 

Cuando Pichón Rivi~ra define al grupo como 11 un conjunto rest.rin

gido de personas que ligadas por constantes de tiempo y espacio, 

y articulad~s par su mutua represent.aciOn interna, se propone en 

farma eMplicit.a o implicita una tarea, que constituye su finali

dad y •sta interacción •• da en base a un "'9canisma de asunción y 

adJudicaci6n d• rales11
, nos pan•.• pensar sobre la teoria de los 

role». 

La din••ica de las roles Juega un papel fundamental en el 

acant•c•r orupal. 
Al grupo la pensamos siempre en un sistema vin~ular y de 

relacione• en cuya interioridad •l sujeto w• configur•, en dond• 

•• parte, actor, cantrapart•, en donde hace y deshace un lugar-
1 

espacia. 

Desde aeta teoria tenemos que el objeto grupo operativo eS 

dinAmica y entra en el limite de la individual y lo social o 

maJor dicho serian lo• hilas o lazos que los mantienen unidos. 

En Dste apartado trataremos de aclarar y profundizar ·la 

t•ari• de roles, sus Cilracteristic:as, sus exp_res~Dnes en los 

.Qrupo.ti ~p•rativas. 
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a> La Horizontalidad y La Varticalidad 

En lo& apartados anteriores hernos visto cerno en la vida de un 

grupo. están los sujetos con su mundo interno y •1 grupo que da 

la pasibilidad de que se desarrolle una trama vincular. 

Asi se va generando una estructura compleja de interacción, 

no "lineal" sino en 11espiral 11
• 

La praxis grupal da cuanta de que el grupo es porque los 

sujetos están, porque hacen el proceso, asi como no existe 

historia al margen de los sujetas. 

En el grupo operativo los inteorantes están can su historia 

per.sonal-social desde donde interactúan haciendo la. cotidianei

dad, la hi•toria del grupo. 

NormalMente el vocablo verticalidad se utiliza para 

determinar lo individual y la horizontalidad, lo grupal. En grupo 

operativo ambos términos juegan como un par dialéctico en donde 

ambos se determinan mutuamente. 

"En la verticalidad está en .Juego el esquema refarenc:ial de 

c:ada uno, con su historia, con sus afectos y sus gentimientos, 

que van a ir produciendo en su interrelación un trabajo grupal. 

Es decir, de la multiplicidad de loa discursos individuales de 

cada·integrante se va a ir generando un discurso grupal. Esto es 

la horizontalidad" <Rodríguez, Joaquin, 1983). 

Jean Chesneau:< dice: 11La historia es una relación activa con 

·a1 pasado". Los hechos del pasada adqu.ieran relevancia cuandO 

guardan una relación can el presente. En el 9rupo operativo no es 

po9ible 11 lo pasado, pisada"_, porque siempre el· int•grante l l•Q• 

con su malet• cargada de vida que va sacando a medida que el 

pro~eso s• lo requiera, conciente o inconcientem•nte. 

El sujeto psiquico escind~do viene con su historia, se 

ac_erc~ ·al Qrupo e int.eractúa y desde ose luQar podra resignificar 

su mundo interno. ESto hace a la verticalidad o sea dar sentido a 
su historia pers~nal an el intercambio con el grupo externo. El 

grupo ·e:-cterno comienza a compartir una histeria que con.~truyén 

juntos, a esto se le llama hori~ontalidad. 
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Aqui planteamós des niveles de articulación: lo VGrtical, 

que le,da la posibilidad de asumir y adjudicar roles y lo 

horizontal, que es lo compartido, el acontecer grupal. 

Esto nas hace pensár cómo se liga el grupo al individuo, el 

indiv.iduo al grupo, a las instituciones, y viceversa. 

-PichOn -Riviftre dices "La psicología social que postulamos 

•Punta a una visión inteoradora del "hombre en situaci6n 11
, objeta'· 

de una ciencia única o interciencia, ubicado en una determinada 

circunstancia hi•tórica y social. 7~ 

Tal visión se alcanza por una epistemologia convergente, en 

la que toda• las ciencias del hombre funcionan como una unidad 

operacional enriqueciendo, tant~ el objeto de conocimiento, como 

las t•cnicas destinadas • su abordaje". 74 

Un elem•nto que va a permitir comprender y ampliar lo dicho 

hasta ahora an la teoria de grupo operativo, es la nación de 

am•rgente y rol que lo vamos como el medie de cone~ión entre 

vrupo e individuo. 

bl El Emergente 

En el grupa operativo, los inteorantes y su situación van 

t•Ji•ndo la novela orupal Salvando o na los obstáculos qLIC 

impl.d•n al abordaJ• de la tarea explicita. Deciamo" ,que detras de 

la tar•a explicita subyac• una tar•a implicita y e• aqui donde 

entran la• an•i•dades bAsica9, y ,a partir de elaborar las 

mismas, qu• va surgi..,do •l cambio que lleva al paeaja da un 

P""•ami•nto dilem•tica· a un pen!!amiento diallktico. 

Lo anterior nos da la imaQ•n de una estructura Qrupal en 

mavimi•nto. El movimiento e• l• resultante de una contradicción, 

d• un Juego de opuestas qu• ••tructuran una realidad orupal 

compleja. 

..... .... lll.isl.•• PP• SO • 
Jbid,¡ pi;> 150 • 



88 

En realidad, el movimiento se daria por una estructuraci6rfi

desestructuraci6n-estructuración, configurándose de esa ~anera la 

espiral del proceso. 

En este juego de situaciones 11 lo· emergente puede ser 

entendido, en el contexto de la din~mica, como un momento de 

estabilización y organización de ese interjuego de fuer:as 

contradictorias que en ese momento están actuando sobre el campo 

grupal" <Rosem~oun, J., 1979>. 

El emergente surge entonces de una estructura grupal que 

está en movimiento, es una gestaltung. 

Pichón RiviCre trabaja lo emergente a partir del grupo 

familiar: 11 La emergencia· de una. neurosis o psicosis en el ámbito 

de un grupo familiar significa que un miembro de este grupo asume 

un rol nue,vo, se transforma en el porta.voz o depositario de la 

ansiedad del Qrupo. La estructura grupal se altera, suceden 

perturbaciones en el sistema de adjudicación y asunción de roles, 

aparecen mecanismos de segregación del enfermo, depend~endo en 

gran medida el pronóstico del.caso, de la intensidad de estos 

mecanistnQs de 9egregaci6n. El enfermo es alienado por su grupo 

inmediato". 715 

Entonces emerge una situación, un conflicto, un ruido, una 

c~alid•d, cuando se dan ciertas condiciones, y un rol que lo 

asume. En el caso de un enfermo en un grupo iamiliar, es el que 

asume la enfermedad y ésta es el hecho concreto que nos remita 

como signo a un 

cara:cteristic•s 

proceso implicito: relacionas 

alienantes de la interacción 

angustia que exista en el grupo. 

familiares, las 

y el monto de 

Joaquin Rodriguez dice qua el emergente es una id••• un 

sentimiento, una situación, es pn momento sin~rOnico, de una 

re'uni6n· grupal, una vivencia que ¡¡urge como producto 9intetizador 

del grup~ y expresa una elaboración conjunta <1963-1984>. 

7S lJll.11., pp 51, 52. 
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En el grupo opérativo, frente a la tarea, los integrantes 

e:<perimentan fantasía&, miedos, que son compartidas, y uno de los 

miembros, por su historia personal, puede e:cpres•r alg9 que 

permite descifrar o ubicar lo latente, e sea 

se articula con la horizontalidad del 

momento constituye el comün denominador 

que su verticalidad 

grupo, lo que en ese 

de la 5ituación, lo 

compartido conciente o inconcientemente por todos. 

El emergente es como un iceberg, surge del aQua de las 

profundidades dejando ver solo una parte del movimiento interno. 

El coordinador es quien puede leer o detectar un emergente. 

Este tema ser~ tratado en el capitulo IV. 

Bleger plantea que cuando se interpreta la conducta, ésta 

modifica el campo y se produce o emerge una'nueva conducta. 

Por lo tanto la lectura de un emergente permite una mayor 

movilidad de la estructura grupal. 

Baulea dice que 11 en el emergente se busca su motivación, el 

por qué, su objeto fin, el para qué, y su significado, el 

El emergente en grupo operativo solo puede ser entendido 

dentro del conte:<to de la dinámica y en relación al abordaje de 

una tarea. 

En ete sentido podemos decir que una caracteristica esencial 

del emergente es que representa y ejemplifica ~l grupo. 

e> Los Roles 

El conc•pto de rol aparece en la misma def inici6n de grupo 

operativo "•••Y esta interacción se da en basa a un mecanismo de 

asunción y adjudicación _de role1i." 11 El ~rupo se estructura sobre 

l& ba.se de un interjuago de roles. 11 

En la teori& de grupo operativo el concepto de rol es uno de 

los pilares que nos permite comprender y explicar la mediación 

entre e-1 nivel grupal' social e individual. 

7• Bauleo, Armando, Idgplggía. grupg y famil;la, PP.• 47. 
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El rol ha sido estudiado desde la sociología, principalmen

te, la corriente estructural funciona.lista que lo plantea como la 

función que un sujeto desempeña en un nivel determinado. 

En este caso el rol e5tá conformado por normas mediante las 

cuales el sujeto se somete a la acción dependiendo de la posición 

e función que ocupa en un grupo. 

Los teóricos fundamentales de esta corriente en los que 

Pichón se bas• .. son Linton y Nead 1 en quienes el rol es un papel, 

un lugar a Ocupar, un lugar que es asignado desde la estructura y 

es asumido o no por los candidatos a oeupar tal rol. 

También retoma la palabra rol del psicoanalista Moreno, 

quién la d&fin• como 11 la forma de funcionami.ento que asume un 

individua en el ~omento especifico en que reacciona ante una 

•ituaciOn ••p•cifica en la que eEtán involucrados otras pErsonas 

u otros abJ•t.os. 1177 Por lo tanto la función de rol es de reaccion 

y va desde al mundo social al inconciente del sujeto. 

Podemos poner como ejemplo el momento en que una pareja 

espera la llegada de un hijo. Se piensa ¿será niño o niña? ¿Qué 

nombre le pondremos?¿Cómo serA? Va a ser cari~oso, valiente, 

sonriente, travi•so, etc.. "Desde antes se tiene la imagen 

fant••~~tica del niAo qu• viena. La· famili•, al conformarse, le 

asigan ·un rol, le da un lugar, ya hay un agujero en la familia 

que. lo espera.En general, el niRo, para formar parte de esa 

familia, paP..a integrarse a la familia, tiene que asumir el ·rol 

que ·le ·asigna la astructura. 11 <Tamayo, Luis, 1984> 

Lo anterior nas lleva a pensar· que en los grupos familiar, 

social, laboral, •ducativo, se da una relación de axpect•tivaw, 

ya sea de espacio, o bien de lug•r, o bien da función, etc. ºen 

el que •i•Mpr• tiene qua hab•r un sujeto que. l.lene 95i& agujero. 11 

Becrge Mead plantea qua el rol se propo~e • partir d• una 

di•léctica de asunción y adjudicación da expectativas en un 

grupo. 

77 Moreno, J. L., paicgd(•ma, ·PP v. 
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Desde lo social se proponen determinadas necesidades, 

deseos, fantasías, etc. en relación a un integrante, personaje, 

que formará parte de un grupo v·•n el cual descansan las expecta

tivas. 

Etimológicamente el término rol deriva del fr~ncés <rollo) 

que proviene, a su vez, del latín <rctulus> y se refi•ra a ta 
hoja enrroll•da que utilizaban los actores medioevales que 

contenía el argumento que debían recitar en la representación 

teatr"als ea decir, el papel que le toca representar al personaje. 

Lo anterior· supone un argumento previo que, a su vez, est4i en 

función de una estructura, en dende todo personaje de una obra 

tiane existencia a partir de una relación con otros personajes. 

El argumento, de alguna forme, determina el lugar-posición

función del actor •n la obra. 

Entonces, por un lado tenemos el rol que proviene de una 

estructura que gener• eH119ctativas y necesidades con~orm~ndose 

una conductu, la conducta que adjudican y asumen desde una 

posición determinada. 

Paro también el rol existe independientemente del actor; 

pensemos en Macbeth o un rol ~acial: •s independiente de quien lo 

desempeñe. Esta ser¿a el rol prescripto, g sea el rol preexiste 

al individuo bajo formas a •sumir, en función de una situación 

determinada. 

También en una obra de "teatro el personaje puede ser 

interpretada por d~s actores, o por un solo actor de diferente 

forma. Hay una libertad da interpr•tación an el teatro y también 

en los rotes sociales en el modo de d••emp•ff•rlas1 pans•mos an el 
rol maestro, padre, madre, hijo, doctor. Entonces est~ el 

argumento previo y el suj•to que ás~me el rol, pero con un grado 

de libertad en la manera en qu• lo asume. 

Ana Quiroga de-fine al rol como "un modelo organiz•dO de 

ccnduct.ils, relativo a una determinada posición del individuo en 

una red da interacción, ligAdA• a espectativa& propias y de los 

otros." Esta nos llev;. a pens•r que hay un• estructura en dende 

-·- -~---;""; .. ;-~.-,-:--
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se instalan los roles, una red de interacción con un argumento 

previo. 

Por lo tanto el aspecto fundamental del rol es que es una 

función necesaria para la estructura que incluye al sujeto 

int.•rnamante. 
Para Pichón Riviére la persona es aquello que está detrás 

del rol y que repre9enta la forma de ser en todo momento necesa

rio en la función de la estructura. 

Ahora bien, a nivel social tenemos el rol prcscripto, que es 

•l modelo de conducta socialmente establecido que nos dice como 

hay que d•••mpeR~r determinadas funciones sociales. El rol a 

niv•l personAl es equivalente a las actitudes que el sujeto tiene 

.,, relación a los otros. El entrecruzamiento entre el nivel 

sacial y el personal nos muestra el nivel interpersonal, o sea en 

la •ituación de interacción, y estamoJ en el vinculo grupal. 

En el grupo operativo se da un juego rec~proco de expectati

v••· Cada integrante tiene expectativa.s sobre el rol que va a 

das•mP•~ar y a su vez est~ pautado por lo que esperan los otros 

de él. 

Como dijimos anteriormente, por el mecanismo de asL1nción y 

adjudicación d• rol••, ••tos &e reparten y cada uno asume en 

cada ~am•nto o •ituacién el rol que puede, o sea el que le 

permite la histgri• persgnal. 

Pichón Riviére señala qu• es en la -famili• -"estructura 

social básicaº-· donde se confiigura 111 .i.nterJuego de roles (padre, 

madrR, hijo, etc.>, co11110 ºel modelo na.tura! de la situación de 

int•rAcción grupal'¡ que lu•vo moviliza a futuras grupos.· 

Como ya •• pl•nteó anterior•ent•, •1 enfermo en un grupo 

familiar d•aemp•Ra un rol, •• el portavoz, emergente de una 

•ituáción total. "Canta integrante dasempwPlla un rol especifico: es 

•1 depositario. de las tensiones y _conflictos grupales. Se hace 

car;~ de los aspecto• p•tolOgicos de l• situación en ese proceso 
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interaccional de adjudicación y asunción de roles, que compromete 

tanto •.l sujeto d•po•itario como a los d•positant••· 117• 

La mOvilidad y plasticidad en los roles permite una buena 

red de comunicación que a su vez permitirá un mejor abordaje de 

la tarea en el proceso de aprendizaje de la realidad. 

En el grupo operativo el proceso est~ orientado por la tarea que 

l•' da una dirección, un objetivo hacia donde Jos roles apuntan 

favoreciéndolo u obstaculiz4ndolo. 

Por la tanto les roles deben ser analizados en relación a la 
tarea, 

Pichón Riviér& dice qua en un grupo operativo hay seis 

rol••• das prescriptos y cuatro adscriptas. 

Las ·ral•• pr•scriptas ast4in determinados por la estructura. 

Para que Rl grupo funciane con 1• t~cnica de Grupo Operativo 

tiene que hab•r un Coordinador y un Observador. 

La ~unción del Coordinador es •yudar a superar los obst~cu-

los en el abordaje de la tarea. H•ce 

est• •n la lat•ncia grupal. <Este 

próximo capitulo> 

explicito el material que 

punto es trabajado en el 

El rol del Observador consiste en tomar la crónica del grupo 

Y •yud•r • di••Rar la• estratmgias para el proceso grupal.(Este 
punto se profundiza •n el próximo capitulo). 

Los rol ... ad.criptos no est•n determinados por la estructura 

sino que ••ta permite que se desarrollen en los distintos 

inte9rant••• 

~El rol de Por~vaz. par eJ•mplo, es uno de la& fundamenta-

1 .. •n la t•oria d• Grupo Opl!rativo. Portavoz d•l grupo es aquel 

miembro que.,, alg~n momento denuncia el acontecer grupal. Pichón 

Rivi•r• lo defina cama º•l vehiculo d• una cualidad nueva que es 

•1 .. er91tnt• 9rupal". 
El portavoz no habla sólo por si, sino por todos. En él se 

conjuga lo que hemos llamado verticalidad -higtoria personal- y 

7 • PichOn Rivi&re, E., El Pcgcpsg Grupal, pp 69~ 
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la horizontalidad -el proc:eso actual que se da en la totalidad de 

los miembros-. 

El sujeto puede asumir este rol en virtud de que en él se da 

una articulación entre un suceso del mundo interno y las f anta

sias del mundo en que estA inserto. 

Las fantasías y las ansiedades son expresadas a través del 

portavoz quién lo hace según su estilo, y este tiene como base su 

historia p•r•on•l, en tanto el hecho da que la formule en un 

momento dado del acontecer grupal señala el caracter horizontal 

del emergente. Juega en la intersección de lo manifiesto y lo 

latente. 

Según P. Rivi~re es el 11 alcahuet:e del grupo", el que revela 

el secreto, el que pone •obre la mesa el nuevo material• lo 

emergente. 

-El rol da Chivo E•isaria es el asumido por un integrante al 

qua se le depositan los a6pectos negativos, atemori:antes, 

tensionales o conflictivos del procesa grupal-. 

Re&pecta al mec•nismo da adjudicación y asunción de roles el· 

Chivo aguma las contenidos que 9& le deposit•n y que están 

también en las dem•s, y, se queda callado, paralizado, sin poder 

enunciar lo que l• sucede. 

El Chivo E•isario cumple para el grupo una;funcién de 

home6sta~is grupal como depositario de lo rechazada, manteniendo 

de esa manera el equilibrio que permite • través de la disacia

ciOn qu• algui•n s• haga cargo d• lo negativo.<Ana Quircga, 

1977>. E•te rol surge como prasarvación d•l lider•zga v produce 

un clima <mament•neo> de seguridad en donde se controla lo buano 

y le malo. 

-El, rol d• Lid•r. Lider es el que se hace cargo de los 

aspecto& positivo& o favorables del grupa. Se puede &ar lider da 

uno o varios de lo• vector•• del conos da cooperación, pertenen

cia, pertinencia, comunicaciOn, aprandizaJ• y telé. 

El Lider •• el sujeto qua promueve •l cambio, que ayuda a 

superar los obst•culas que anunció el portavoz o qu• interpreté 

el c.~ordinador. El Líder se juega •n el nivel dS lo manifiesto. 
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Para P. Riviére el lider es la tarea porque ésta centraliza 

.un accionar, lleva a buscar el objetivo, da la fuerza para que se 

movilicen las estructuras y·permite que se trabajen los obstácu

los que ella misma provoca. Pichón toma la conceptualización de 

K. Lewin y define cuatro tipos de liderazgos: 

-El Lid•r autocr•tico. Asume la dirección en forma autorita

ria favoreciendo la estereotipia, la rigidez en los roles. En 

Q•neral centra el praceso dal grupo en su autoridad mas que en la 

tárea del grupo. Tiene la "incapacidad de discriminar entre rol y 

per•o~a confundi*tldose a si miwmo con el grupo. Su nivel de 

urgencia actúa como fa.ctor de paralización de la tarea. 117
• 

-El Lid•r d .. acr•tico es el id•al, el que facilita la tarea 

•n el prace50 d• anse~anza-aprendizaje. En general agiliza la 

participación 9rupal y ~l abord•Je de la tare•. Sus interven

ciones permitan ubicar y aclarar las dificultades por las que 

atravi••• •l Qrupo. La din•mica no eat• centrada aobre la 

J>9rsona que asume al rol sino sobra el proceso del grupo. 

-El Lid•r lai•••z-fair• se caracteriza por tener una 
actitud d• d•l•Qar •l Qrupo la orientación-dirección. Su posición 

••de pasividad• desinter6s, etc., d•Ja hacer. Es un rol recono

cido en el Qrupo con pr•••ncia en su decir, pero pasivo en su 

actuar. Es.cDftlo si d•JarA un barco a la deriva, como si el 

barca, par el solo hecho d• serlo, supi•ra a que puerto tiene que 

llec¡ar. 
11 Es el qu• d•lega al t;arupo su aut.aest.ructuraciOn y que asume 

solo parcial.,.nta sua funcion•• d• •n•li•i• d• la situación y 

ori•Mtacíón •n la &cción."90 

-El Lidar d ... g69ico. A PichOn Riviére le ll••ó la atención 

la 4recuencia de e•t• tipa de liderazgo, aunque h• sido poco 

trabajado por part• da los psicólogos sociales, Tiene una 

estructura d• impostura, ya que aparent• asumir una estructura de 

.. ! 

1Jl.UI., pp 137 • 
.uu.sl• pp 138 • 
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l itJerazgo democr·á tico< a ve1:us hasta l aissez-faire) cuando en 

reulidatJ E..'jer·r.:e Lm lidera;.!go ~'1Utc.:icrálicow <Pichón Riviére, 1978) , 
-~l rol de Sabot•adar. Es aquél que se hace cargo de la 

resistencia al cambio, de la an.gustia por lo nuevo. Es una forma 

de liderazqo centrada en la resistencia ;\l cambio. Es el repre

sent~ntc de los miedos básicos obturando las propuestas del 

líder del cambio. 

Después de esta descripción de los role5 se puede pensar qLIC? 

e;<isten roles de cualidades diversas: buenos, malos, lindt'.ls feos, 

mejores o peores, etc •• Sin embargo, es válido aclarar que dentro 

del fenómeno de Grupo Operativo todos los roles son necesarios y 

1:umplr-?n un¿\ función dentro de la ~structura. Que ;i.i hien t::0on 

desempeñados por los integrantes del grupo, su signifi~aci6n hace 

al grupo como totalidad. Los roles pi:-esentan un contenido, 

elemento, conflicto, etc., que SLtcede en el grupo en su L:onjunto. 

Consideramos que hay una relación íntima entre los roles y que. el 

rol está mas allá del individuo. Por supuesto que el sujeto lo 

asume por su historia personal pero siempre tiene una significa

c.ión horizontal que hace a la totalidad de la dinámica grupal .. 

Cuando en el proceso de fijación de roles, los sujetos que 

asumen determinAdos roles, son siempre los mismos el grupo se 

ubica en una. situación excesivamente c:cnocida y se crea un 

sistem• del cual no se puede salir. El principio de la operativi

dad en los grupos pasa, justamente, por la movilidAd de roles. Es 

el coordinador qut•n debe localizar en lA din•mica. y se~•lar la 

cu•lid•d de la resistencia, los elementos saboteadores O· conspi

_radores, lo emergente, para que el grupo asimile BUS partes de 

c:hivaje-sabateo de resistencia y lo introduzca como elementos 

propios que se puedan recuperar e integrar coma parte de· la 

tarea. 

En los inicios de un Qrupo generalmente los roles tienden a 

ser fijes; cada uno ~e queda c:on el rol. conocido, con el que trae 

que. ya_ le sirvió en otros grupos, con el que puede relacionar~e:· 

A.medida que se va produciendo la integraci~n y las interpreta-
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cienes del coordinado"r, los roles tienden a circular y a inter

cambiarse, rompiendo así con la estereotipia. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el principio de CCHRPl• .. n

tariadad que se basa en el "interJuego de roles en el grupo" y 

esto posibilita que los mismos se vuelvan "funcionales y operati

vos" <Pichón Riviére, 1978). Se tiene la capacidad de "hacer con 

otro, junto con otro". Cuando los roles se complementan se da la 

caopmrac·ión y la estructura grupal as operativa. 

Cuando un rol se superpone a otro, quiere decir que se hace 

en 11 lugar de otro", ee da "una situación de competencia que 

esteriliza la tarea", esto es la supl•-.nt•riedad. 

Según los diferentes momentos que se presentan en el 

abordaje de la tarea podemos hacer algunas observacion•s referi

das a los roles: 

En la pr•tar•a dende se ponen en juego las técnicas que 

hacen al control de las ansiedades se observa la predominancia 

del rol del Saboteador y el Chivo Emisario. En este momento 105. 

role& llevan a una disociación entre·e1 pensar-sentir-actuar en 

donde cabria también el lider autocr•tico que reforzaría el 

control ante el miedo a lo nuevo. 

En el momento de la ·tar•a marcada por l• ruptura de las 

partes estereotipadas, predominan los roles que hacen a los 

lídere5 de la pertinencia, del aprendizaje, de la cooperaciOn y 

comunicación, el rol de Portavoz y se eJ•rce la camplamentarie

dad. 

En el proy•cta, mom•nto vn el que se concreta la planifica

ción, se pon•n •n evidencia lo• rol•• d• pertenencia e integra~ 

ción, ya que el grupo pued• medir su grado d• cohesión. 

Para ~•rminar, reproducimDs un párrafo de Pichón Riviere 

sobra la mayor efic•cia en la op•ratividad de los Grupos Op•rati

vos: 
ºEn el asumir roles necesitados situacicnalmente se configu

ra un proceso de aprendizaje de la realidad, tarea Tundam&ntal 

del. grupo. En síntesis, un grupo ha logrado. una adaptación activa 

a la realidad cuando adquiere insight, se hace consciente de 
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ciertos aspectos de su estructura y dinámica, adecúa su nivel de 

aspiración a su status real, determinante de sus posibilidades. 

En un grupo sano, verdaderamente operativo, cada sujeto conoce y 

desempeña su rol específico, de acuerdo con las leyes de la 

complementariedad. Es un grupo abierto a la comunicación, en 

pleno proceSo de aprendizaje social, en relación dialéctica con 

el medio. 110 • 

A manera de síntesis de este capitulo presentamos un esquema 

gr~fico que propone Marcos Berstein <psicoanalista argentino>, 

donde se visualizan los conceptos básicos de la teoría de grupo 

operativo y que constituyen el ECRO. 

. ... lillJ!, pp 72. 
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C U A D R O 

Actitud a el carti>io 

Dic:Ulctic:o 

Vectores del Cl:lno Invertido 



C A P I T U L O IV 

TECNICA DE GRUPO OPERATIVO 

En los capitules anteriores hemos desarrollado los conceptos 

fundamentales que hacen al cuerpo teórico del grupo operativo. 

En este capitulo desarrollaremos lo referente a la técnica 

de grupo operativa. 

La noción de técnica nos hace pensar en un conjunto de 

herramientas qua nos permiten pasar de la teoría a la pr~ctica y 

viceversa como fueron los comienzos de la creación de esta teo

ria, que constantemante se va revisando por la did~ctica de 

emergentes de la que ya habíamos hablado, es decir la puesta en 

práctica constata y a su vez revisa la teoría de los grupos 

operativos. 

Betty Miranda dice: "La técnica operativa consiste en cen

trar la interacción en la tarea, entonces se va potenciando la 

acción de grupo en tanto se visualicen y se vayan resolviendo los 

obst~culos que el grupo va teniendo en la búsqueda de los objeti

vos. 11 <clase No. 1, 1980>. 

Ouiere decir que la técnica de los grupos operativos a 

través de sus instrumentos de trabajo promueve una ac:ción, un 

cambio, en una dirección fundamentada en una teoría. 

Sean cuales sean los objetivos de un grupo, la técnica 

operativa tiene por finalidad las movilización de estructuras 

estereotipa~as, salvar los obstáculos de aprendizaje y comunica

ción para que los integrantes puedan pensar compartiendo la. tarea 

que los une. 

Dice Pichón: "La ew:periencia de la práctica conceptualizada 

por una critica y una autocritica realimenta y corrige la teoría 

mediante mecanismos de rectificación y ratificación, logrando una 

Objetividad creciente" .•:s 
La técnica e~ ·Si ne solo permite la movilidad de la teoría 

sino en consecuencia la del grupo y la del muj~to que la integra. 

D3 l!!..i..11.·· PP• 150. 
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l> Egyigg da Cggrdinacipo~Observación 

Malos testigos son los ojos 
y los oídos para los hombres 
si tienen almas que no 
entienden su lenguaje. 

Heráclito 

El equipo de coordinación tiene como tarea: En el grupo, promcVer 

un ambiente propicio de seguridad interna, de respeto mu~uo, 

fundamentalm•nte en lo que 9e refiere a tolerar las diferencias y 

•&to hac• a la actitud psicológica; ~ en el equipo a tener claro 

y asumir la• diferentes tare.as y por lo tanto, diferentes rples. 

Esto nos habla de la asimetría y de d~ferentes niveles según 

las funciones. El tener claro lo anterior permite que no haya 

invasi.one& de espacio, por ejemplo: que el equipo de coordinación 

no invada la tarea del grupo o el grupo la tarea del equipo. 

El equipe comienza a conformarse cuando comienza el grupo, 

por m6• que sa conozc• o hayan trabajado antes, ya que el grupo 

es nuevo o diferente y lo va ~ enfrentar a otra situación. 

Por lo tanta, la construcci6n del equipo es procesual en 

dende ••.Juegan los participantes <coordinador-observador> en dos 

tiempas, en •1 grupo y en la postreunión <an~lisis de la reunión 

grupal). Es A5L que el equipo es un lugar de intercambio de 

ideati 1 en donde se piansa al grupa y al mismo tiempo en ellos, en 

dende &e propcnen las lineas de trabajo, reajuste de lineas 

anteriores, •• analiza la dinámica de los emergentes y la estruc

tura dram~tica que construye el grupo, creando las condiciones, 

como dice Pichón, de un 11 insight creciente". 
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E. Sobrado dice: 11 5610 la clara ubicación y distribución de 

funciones evita las competencias encubiertas o explicitas de la 

pareja de coordinación, discriminados podrán discriminarse.•• 

a) El Coordinador 

·En los capitules anteriores hemos venido hmblando de lo que es el 

grupo operativo, sus conceptos teOricos, la t•rea de un grupo, 

los roles adscritas en la dinámica grupal y ahora hablaremos de 

los roles prescritos es decir las roles fijos dados en la estruc

tura de la técnica operativa que son los roles de Observador y 

Coordinador. 

Una de las diferencias báSicas y mA& grandes en relación a 

las situaciones de aprendizaje es que en vez de que haya un 

docente que se dedica a dar información o que se pone como,el que 

más sabe o que habla todo el tiempo, hay un coordinador que: 

Primero.- no da información salvo excepciones que son _marca

das desde el encuadre, tratando de que sea el grupo el ·que efe~

tüe sus prOpias elaboraciones. 

Segundo.- El coordinador habla poco y reconoce su falta de 

saber, ya que él no se pone como el garante de una verdad sino 

que deja vacio el lugar da saber asiQnado por el grupo para que 

éste con su trabajo elabcrativo pueda ocuparlo y recrear aquello 

que intentan alcanzar, es decir, su tarea. 

Entonces, la tarea del coordinador es analizar las relacio

nes que est•blece el grupo con la tarea, ayud•ndolO a r••olver 

los obst•culos y dificultades del aprendizaje, generados por la 

resistencia al cambio como vector da fuerza contraria al objetivo 

que el grupo Se propone. 

Por lo tanto la tarea del coordinador no es elaborar la 

tarea temática cuyo§ emergentes seran devueltos desde la instan

cia teórica <didáctica de emergentas>, sino sobre la din~mica, e 

•• Bi'.'uleo, Armando <~>; L.a Pcgeyesta grypal,. pp. 137. 
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sea la tarea latente del grupo,cuyo develamiento ayuda a salvar 

las estereotipo& en los que se ponga el grupo o inclusive en el 

que se ponga al coordinador, ya que éste al ocupar un lugar 

diferenciado y aeimétrico es impelido por el grupo a actuar como 

maestro o a controlarlo y estereotiparlo Por los mecanismOs de 

adjudicación de roles qu• en otros c•pítulos habíamos mencionado. 

El coordinador tendrA que salir9e de ese lugar y ~eñalar cómo lo 

conocida se vuelve·una resistencia al cambio; por lo que la t~rea 

o el objetivo dal grupo es un indicador para el coordinador, para 

ayudarlo en su trabajo, lo que llamamos la "unidad de trabajo 11
• 

El lugar del coordinador es muy especial por lo que el rol 

gen•ra lo que en psicoanálisis se llama 11 transferencia 11
• El 

coordinador interpreta, como lo ven los integrantes o los roles 

que al grupo le va asi9nando de tal forma que tiene que estar 

pendiente de todas las ºproyeCc.iones" de que será objeto, como 

por eJv~plo el rol de ma•stro, el de líder de la tarea, el de 

chivo •xpiatcric etc.,y trabajar estas situaciones que obstaculi

zan la tarea. L• misma dinámica del grupo genera estas condicio

n•• ya que ante un• nueva Terma de aprendizaje los integrantes 

echaran mano de las situacicne• m~s conocidas para trabajar. 

Pichón dice en relación al rol: 11 La función del coordinador 

cansiste •gencialmente en crear, mantener y fomentar la comunica

ción, llegando ••t•, a travé• da un desarrolle progresivo, a 
.tomar la forma de una espiral, en la cual coinciden didáctica, 

aprendizaje, comunicación y operatividad 11 7'." 4 , y agrega: 11 Es tarea 

i•part•nt• seffalar un punto de partida ~also, como •• el de 
CD1M10zar trabajando con un pensami•nto cientifico no elaborada y 

sin haber analiz•do previamente las fu•ntes vul_gar•• del· •squema 

'referencial 117•. 
11 El coordinador, can su técnica, favoreclt el 

vinculo entre al grupo v el campa· de su tarea en una situación 

.,, .. E. PiCh6n-Riviere, El prgcesg grupa¡', p. 112. 
?a ~ p. 113. 
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triangular. El vinculo trans-ferencial debe ser comprendido siem

pre en este último contexto 11 7'•. 
En otro lado dice: ºEl coordinador mantiene' con el grupo una 

relación asimétrica, requerida por su rol espec~fico: el de co

pensor. Su tarea consiste en reflexionar con el grupo acerca de 

la relación que los integrantes del mismo establecen entre si y 

con la tarea prescrita. Cuenta con dos herramientas: el sP-ñala

miento que opera sobre lo explicito y la interpretación que es 

una hipótesis acerca del acontecer implícito que tiende a expli

·citar hechos o procesos grupales que no aparecen como mani-fiestos 

a. los integrantes del grupo y que funcionan como obstoiculo para 

el logro del objetivo grupal.º,..,.. 

Beatriz Lapolla (1983) enumera las siguientes funciones que 

cOri-esponde al coordinador: 

Crear, mantener y fomentar la comunicación entre los 

miembros del grupo. 

Dirigir, conducir y ~acilitar la aproximación del grupo a la. 

formación de una espiral en la cual coinciden la didáctica, 

el aprendizaje, la comunicación y la operatividad. 

Dinamizar el proceso grupal, disolviendo o resolviendo las 

discusiones ~rontales que ocasionan el cierre del problema. 

Señalc:tr. los momentos del "pensamiento vulgar 11
• 

Análisi~ y explicitación de los obstáculos ideológicos que 

ap~recen ante la tarea. 

El 'análisis sistemático de la ambigüedad que despierta el 

enfrentamiento de las diversas ideologías. 

El análisis de las resistencias grupales. 

Ubicarse en un lugar desde ol cual puede observar el vinculo 

e_xistente entre el grupo y. la tare¿\. 

Devolver constantemente los ~iderazgos que el grupo deposita 

en el coordinador y el observador. 

--1.lll.Q.. • p • 118 • 
lill.51·. p. 212. 
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Poseer un ECRO que le pr-~rmita detectar los emergentes para 

operar sobre los fenómenos grupales. 

Conectar_ constantemente la temática trabajada con los proce

sos dinámicos. 

Hacer manifiesto lo latente, conectando con sus interpreta

ciones los procesos grupales latentes con los sucesos mani

fiestos. 

bl El Observador 

El observador es un rol prescripto necesario para la técnica de 

grupo operativo. 

Como y~ dijimos Torma parte del equipo de coordinación en un 

rol diferenciado. 

Este es un punto poco trabajado desde la teoría de grupo 

operativo , como desde otros teorías. 

En el grupo operativo de aprendizaje el observador 

"registra todo lo que ve, oye, lo que sucede en _el grupo, tanto 

lo que se dice ver_balmente, gestual como corporalmente". <Detty 

Miranda, 1980). 

Es un rol que se aprende a pesar de que SE'! puede dec:i.r que 

uno sabe observar y escribir. Por un lado se está desde un lLtgar 

di-ferenciado para el grupo y para él mi~mo, del lado del equlpo, 

sosteniendo .un encuadre, diferenciándose del grupo pero for111ant10 

parte del proceso. 

Se construye dentro del grupo, ya que hay que ir hacienda la 

observación en 'Ese grupo' Y 'ése grupo' darle un lugar a la· 

observación. 

Podemos decir que cualquiera puede observar pe_ro en este 

caso no· eg una mirada ingenua, tiene como elemento organiza.dar el 

. ECRO, por lo tanto tiene un sentido y una dirección. 

Por lo dicho anteriormente el rol no es como normalmente se 

piensa de un lugar •pasivo·, que le único que hace es r~produc:.ir 

como .·grabadora·, o de ayuda memoria del coordinador • 

. '·~' '. 
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La mirada del obServador se dirige a la interacción grupal, 

a la tarea del grupo al coordinador y a los diferentes momentos 

del grupo. Tiene el sentido de pensar al grupo desde otro lugar. 

Pero la mirada no solo es hacia afuera sino también hacia aden

tro, pensándose en ese lugar y reg~strando sus sensaciones. 

El juego permanente de mirar adentro y afuera implica ir 

encontrando la distancia óptima que le permita observar al grupo 

sin pegarse demasiado como si fuera un integrante silencioso, o 

alejándose tanto que el grupo se le escapa de su mirada. 

El hecho de que sea un continente silencioso, que sostenga 

un tiempo y un espacie hace que se despierten fantasias de perse

cusión y desconfianza, y por lo tanto se transforma en un lugar 

en donde se depositan las ansiedades. Si las mismas son retomadas 

y devue.ltas al grupo, a través del coordinador, podríamos decir 

qt.\e se trans-Forma en un depositario operativo. 

No es fácil estar en un grupo sin hablar, está marginado de 

la interacción verbal, pero participa de ''los proc:esas transfe

renciales, de identi-Ficaci6n, y contratransferenciales con los 

integrantes. <E., Pich6n~Riviére). En este sentido el silencio 

no es mudo, el silencio hace presencia, y lugar en el grupo. 

Se aprende a ·estar en silencio y éste tiene que ver con el 

punto ciego de cada sujeto, porque puede despertar el sentimiento 

de solédad, o sensación de vulnerabilid~d o 'est~r a merced del 

grupo· peque no hay defensa con la palabra. Pic:hén-Riviére dice 

que es un "testigo mudo pero pensante". 

Piensa en el momento grl:lpal y. actúa en un tiempo diferido, 

en el 5entido de que lo e:<pl ic:ita en la reunión de equipo y 

vLtelve al grupo en el trabajo del coordinador. 

El observador tiene una mirad.a más amplia que el integrante 

de_l grupo, tiene más claridad de· la estructura interaccicnal" a 

partir de la distancia que le da el rol, el privilegio del· 5ilen

_cici y el trabajo que hace junto al corrdinador del análisis de 

crónica. 

E. Pic:h6n-Riviére y A. P de Ouiroga dan una ,Quía ·para la 

obse~vaci6n de Grupo Operativo. 
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a) Siqogs que caracterizan la apertura 

AsisteOcia 

Puntualidad en el ingreso. 

Formas de ingreso <aisladd.mente, en subgrupo, etc.) .. 

Dispcsic:ión espacial <sus caracteri~ticas, modificaciones, 

situaciones significativas). 

Actitudes corporales. 

Silencios. 

Dirección de la comunicación. 

Clima grupal (hóstil, afectivo, etc.> 

Primeras intervenciones (quién la hace y con qué 

caracteristicas). 

TemAtica abordada en este momento grLtpal. 

Form•s de abordaje Cdirecto, alusional, tangencial). 

Coharancia entre lo verbal y lo pre-verbal. 

A nivel de la apertura el observador tiene que captar· como 

función interpretativa: 

Relación con la tarea <positivo, negativo, dificultades>. 

Monto de pre-tarea <características de las técnicas 

evi~ativas, su intensidad, si llegan a estereotiparse). 

Roles mas c•racteriaticos que observó en este momento 

grupal. 

, Con lo• elementos anteriores puede desarrollar hipótes.is. 

Acare.a. de1 

LAs ansiedades, manifiestas y subyacentes operantes en la 

apertura, caracterización de esas ansiedades, obst~culos y 

dificultades en que se traducen (como aborda el grupo 

esas dificultades, las resuelve y mediante qué recursos>. 

b) Obseryar lgp signq• que caracterizan el da¡arrqllg 

:El desarrollo de la crónica de la sesión incluye la observación 

de lo• vector•• d•l ceno invertido. Hipótesis ~cerca de lo que 

f&vor•ció e •ntorp•ciO l• pertenencia. 



Pertenencia: identificación can los procesos grupales, 

indicios de una mutua representación interna, 

- El languaje de lo• integrantes incluye al 

Qrupo. 

- Presencia de códigos e:<tra-grLtpales. 

- Factibilidad de la comunicaci6n. 
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Indicio& de que la situación grupal es confortable, 

penosa, indiferente, valorizada, desvalori~ada. 

- Referencias a otroB grupos. 

- Indicio• da doble pertenencia. 

El observador debe formularse hipótesis acerca del tipo de 

pertenencia, acrecentamiento o disminución, fluctuaciones y ante 

qué situaciones aparece el lider o el que sabotea la pertenencia. 

En Ultim• instancia lo que favorece u obstaculiza la perte

nencia. 

Cooperación: ¿Cuantos integrantes participan en el 

di.Uogo? 

Si log aportes son coherentes con la tarea. 

Si los aportes individuales son sumados o se integran. 

Si hay indicio de competencia. 

- Los role• aparecen complementarios o suplementarios 

- Tip.o de reacciones frente a la aportación a un tema o 

tarea: interesado, indi~erente, hostil. 

·- Situacici:ies dilemáticas o problemáticas, (intensidad ·¡ 

frecuencia>. 

- Grado da cooperaciOn <escaso, regular, y ante que temas 

y situaciones. 

Pertinencia: ob5erv•r si el grupo visuali26 su objetiVo 

·y si •• ciñe a él. 

Si los aportes son adecuados y enriquecedores de la 

información. 

- El abordaje de la temática fue directo,alusional o se 

dramatizo. 

Omisión de temas. 

- EMi•t• en el grupo déficit real de información?. 
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El observador deberá hacer hipótesis sobre· si el grupo -fué 

pertinente, ob5táculos que se opusieron al logro, o lo que favo

reció la pertinencia. 

Comunicación: observar cómo es la interacción verbal 

(intensa, regular, escasa). 

- Cómo es la comunicaci6n gestual Cc:aracteristic•s>. 

- Si hay coherencia entre comunicación-metacomunicación~ 

-·Se cumple a su juicio, el circuito de comunicación, es 

decir; el receptor da cuenta de haber recibido el 

mensaj11?. 

Los integrantes tienen capacidad de escucha? son 

receptivo~?. 
-·¿Cómo es el ritmo de la comunicación CuniTorme, varia 

ante qu~ situaciones?) 

A qué tipo y con qué frec:Llencia recurre el grupo a 

códi:go!I. 

- Si hay algún integrante o subgrupo qu~ queda marginado 

de la camunicación. 

Describir las direcciones dominantes de la comunici\ción 

<hacia el coordinador,' hacia un integrante o subgrupos, 

etc.). 

El observador tr--.tará de hacer hipótesis sobre las fluctua

ciones del proceso, obst.t.culos o no y e:<istencia e ine:-dstenc:ia 

del secreto grupal. 

Aprendizaje: Observar las síntesis instrumentaes lograda!i 

por el Qrupo <cambio oper~tivo). 

Si el grupo puede realizar proc~sos de discriminación e 

integración. 

- Si &e da una "productividad" grupal, de una creatividad, 

modificaciones .en el proceso del pensar, o se mantienen 

las situaciones de dependencia, rigidez estereotipia. 

El c:fesarrollo de la unidad de trabajo: e:<istente, 

interpretación, emergen~e. 

R•acciones ante las .. intervenciones del coordinador. 
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Si el grupci utiliza recursos nuevos logrados en reunio

nes anteriores. 

Si el grupo se visualiza a si. mismo pensando, aprendien

do 

- Si se configura un ECRO común. 

En este caso el observador recurrirá a hipótesis acerca 

de lo que facilita o dificulta el aprendizaje. 

Telé: 

Observar el clima grupal <afectivo, cálido, hostil). 

- Si hay enfrentamientos (intensidad y frecuencia). 

- Rechazo y aceptación en el grupo (c:oordinac:ión-observa-

ción-integrante-te6rico-institución>. 

Contacto en el grupo o lo eluden. 

- Liderazgos y chivataje (de qué tipo, qué se deposita 

en ellos y que asumen, modificaciones estereotipia de 

roles). 

Características de la flt.1ctuaci6n del clima grupal. 

'El observador hará hipótesis de los procesos característicos 

de este vector. 

También hará hipótesis sobre el desarrollo grupal en rela

ción a la ·tarea, en cuanto a la elaboración de ansiedades y 

formas de interacción • 

. Dará cuenta del monto de pretarea, técnicas evitativas, 

de·fensivas, intensidad y características de las mismas y cuales 

'fueron los momentos o sitUaciones por las cuales el grupo instru

. mentó dichas. técnicas. 

En cuanto al monto de tarea ubicar cuando el grupo logra el 

esclarecimiento, la elaboración de ansiedades que le permiten el 

'ab~rdaje del objeto de conocimiento. También si hubo cambios en 

las formas de interacción, con procesos articu.lados de discrimi

nac·ión e integración. 

Es importante también discriminar el momento del proyecto~ 

si el grL1po adquiere identidad a través de la tarea, si planifica· 

o :-egula· su acción. 
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Otro aspecto a tener en cuenta es el moma~o que corr•s

ponde a la clausura o cierre de la reunión• 

- Actitud del grupo •nte la finalización de la reunión (la 

advierte o no>. 

Aparece una síntesis de la tarea, quién la hace. 

- Clima que caracteriza a ese momento. 

Existencia de cambios significativos en relación con 

momentos anteriores. 

Cuando el observador hace el análisis de la reunión deber~ 

comparar y enlazar con reuniones anteriores viendo los cambios y 

estereotipias. 

2> Instrum•ntgs de an3li3is 

Los instrumentos de análisis con los que cuenta la c:oordina.c:ión 

para su trabajo cotidiano en un grupo son los tipos de interven

ción, caracteristic:as de los emergentes en el .desarrollo del 

proceso y la unidad de trabajo que a continuación desglosaremos. 

~) El Señalamiento. La interpretación. La construcción 

Dice Joaquín Rc:>dr:i.gue::: "Una intervención es un .intento, una 

hi,pótesis de desentrañar un sentido dentro de la latencia gru

pal 11
• 7 • 

El coordinador interviene para que el grupo pueda ir hacien

do aproximaciones a la tarea, trabajar los obst~culos, lograr 

mayor insight~ movilidad de los roles· etcétera. 

En la_iritervención del coordinador se Jerarquiza la palabra 

aunque no es el único elRmentc ya que va acompa~ada de la postura 

del .cuf:!'':"Pº' de la mirada, del gesto que denuncia y complementa a 

la misma. 
Pichón dice: 11 Apoyándonos ·en este marco teórico hemos cons

truido la técnica de grupos operativos, en la que el instrumento 

7• Rodríguez, Joaquín, Clase No~ 17 1 pp. 4. 
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de esclarecimiento eSt• dado por la interpretación enunciativa o 

interrogativa y el seffalamiento, que tienen siempre el caracter 

de una hipótesis acerca de la Tantasia orupal, no evaluándose.su 

eficacia según un criterio de verdad, sino segón el criterio de 

operatividad en la medida que permite la ruptura del estereoti-

po"."'• 
El SeRalami•n~a.- Es un enunciado breve, 'que se~ala', es 

algo que indica. 

Dice Jaime Rosembon: "El señalamiento significa realizar una 

relación no visualizada por el grupo, conectar dos cosas que 

estan ahi a nivel de lo manifiesto que el grupo no percibe, que 

el grupo no asocia 11
.•0 

Se utiliza un lenguaje claro y directo en el que se hace un 

juicio categórica para focalizar la atención del grupo en una 

determinada situación especial. 

Es una intervención puntual ya que marca 'esto corresponde a 

esto·, se constituye en motivador de la interpretación. 
11 El señalamiento puede señalar una contrildicción, pero 

'además puede se¡:t¡alar el término oculto de una contrildicción 11 
.• 1 

Este se hace sobre el material manifiesto pero puede operar 

sobre lo latente. 

El señalamiento puede ser la 1 lave para que el grupo pueda 

por si mismo encont_rar la respuesta. 

La lnt•rpretación.- Dice _Pichón-Riviere; 11 La interpretación 

se incluye .como herramienta en la técnica del grupo.operativo en 

la medida· en .que ·pé.rmite la explicitación de lo implicito 11
• <El 

Proceso Grupal, 1978). 

Es una tarea permanente del coordinador comprender lo que 

esta ·pasando en el grupo ya sea que lo verbal ice o no. Cuando 10 

manifiesta tiene como objetivo dar • ccnccer el s•ntido latente 

de la conducta, explicitar el significado, la motivación 

Pichón, Riviére, E., El Prgcesg Gcup1l._pp. 143. 
Rosembon, J., Cla19 Ng. 15, pp. 12. 
Jlli..il..' pp. 13. 
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y la finalidad del proceso, como dice Pichón: ºToda interpreta

ción •s l~ hipótesis o la fantasia que el coordinador hace acerca 

d•l ·contenido implic:ito de lo explicito". •z 

La interpretación se sustenta a partir de un modelo teórico 

<Psicaan4lisis) de reunir datos y de tomar lo vertical del porta

voz que enuncia las fantasía5 inconcientes del grupo Clo.horiz.on

tal> •n Un aqui y ahora. 

Se interpreta el vinculo transferencia! en el contexto 

triangulara d•l grupo, la tarea y el equipo. 

La interpretación da sentido al aquí y ahora grupal, desen

tra~ando el presente por el pasado, pero también tiene una linea 

hacia el futuro, hacia el objetivo a conseguir. Se incluye la 

grupal, 'implLcito-explicito• ,'latente-manifiesto', 

•portando al mismo, información que les permite el autoconoci

miento grup•l, genar&ndo nuevas formas de interactuar. 

Entonces, el hacho de interpretar modifica el campo grupal 

buscando mayor productividad y operatividad." Es operativa si da 

elementos que promuevan la comunicación y el aprendizaje y si a 

los integrantes del grupo les permite reconocer sus necesidades y 

obst~culcs 11 • <A. Pampliega de Duiroga 11 1981). 

La Cane~rucciOn.- Es una intervención que hace referencia al 

aspecto histOrico d•l proceso grupal. 

Recopila los distintos momentos del proceso, compara los 

niveles •ntre si y marca las , transformaciones que se fueron 

p~oduciendo. Entonces es históric~- porque.marca etapas, muestra 

unA secuencia y da cuenta de dónd9 .•e in-fieren las hip6tmsi_s del 

coardinadar. 

La construcción p•rmite r•vit&lizar materiales que astan en 

•l Qrupa y darlas una ort;an~za.ciOn qua de cuen.ta de· cómo se f"ue 

estructurando un momento, etapa o situación. 

~=- Pichón-Riviere, Enrique, El Pr-gcesg Grueal 11 , pp~ -: 131. 



b) Emergente de ap•rtur• y cierre 

Cuando trai~mos lo de emergente d~clamos que es un signo d• un 

proceso implícito que se pone de m•nifiesto por intermad~o de 

uno o varios portavoce9. 

P•~a que el coordinador pueda hacer una intervención sobre 

lo implícito se basa en al emergente que denuncia el portavoz. 

Cuando comienza la reunión el coordinador tiene que detectar 

el emeroente da •Pertura que son las manifestaciones explicitas o 

implicitas de cómo comienza la misma. 

En el momento de •pertu:a generalmente se dan situaciones de 

precalentamiento, da comentarios' aislados, o si es la primera 

reunión, d• nerviosismo, intranquilidad, di~logos informales, o 

intentos··de a.proximac.ión al tema. 

En l• apertura generalmente se puede estar en pr~tarea 

aunque no necasaria~ente. 

Los primeros indicios son fenomenológicamen~e el cómo en

tran, si entran todos, si h~y subgrupos, movimientos corporales, 

cambios de lugar, las primeras palabras, comentarios e intercam

bios. 

Este ·emergente se configura con el exi.stente de la reunión 

anterior y del teórico que tuvieron antes de entrar al grupo. 

J. Rodríguez dice: 11 El emergente de apertura es como al hilo 

de Ariadna, del mito del Laberinto del Minotauro. Es lo que noa 

permite llegar al semidios. O sea es lo que nos permite llegar a 

la situación de latencia dentro del grupo 11
• CTaigo, clase No. 17, 

1966). 

El coordinador hac~ la primera intervención dando cuenta de 

lo latente y surge un nuevo emergente. 

El emergente de apertura se despliega en el desarrollo de la 

reunión tomando forma y haciéndose más comprensible el mismo.El 

tener claro lo anterior v• a permitir que el grupo acceda a 

simbolizaciones y el~boraciones cada vez mayores. 
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Entonces •l •margente de apertura nos va a dar la pauta de 

inicia del grupo como del resto del desarrollo de l• reunión, 

P•r•itiendo vincularla con el sentido de la tarea. 

A medida que se d~sarrolla la reunión el grupo va pasando 

por los dif•rentes momentos antes mencionados de pretarea y 

tarea. Hacia al ~inal de la reunión aparece el momento de cierre, 

.en dond• el grupo d• como una vuelta de espiral y junta el co

mi•nzo de la reuniOn pero mas elaborada, ya que da cuenta del 

inicia, ya que se ha podido recrear el teórico cuando el grupo 

trabajo el em•roente da apertura. 

El emerg•nte de ciarr• ee tambi•n material existente que 

queda para la próxima reunión. 

9• reconoce el •m•rgent• de cierre cuando este ha sido 

trabajado a niv•l elaborativo en el grupo y este nivel da una 

claridad •n los int.egra·ntas en cuanto it su tarea y en cuanto a 

que la ansi•dad baja¡ e como dice Pichón:s 11 El grupo cae en una 

ansiedad depresiva'•. 

cl Didáctica de Emergentes 

Desd• la teor.:í.a d• grupo operativo el aprendizaje e9 una "pra

xis", una relación' dialitctica entr• el enseñar y el aprend~.-. Se 

caract•riza par la apropiación in'iitrumental de la re·alidad en un 

Proce.o de "apr•nder a aprender" y "aprender a pen~ar 11 • 

Pichón-Rivi•r• nos dice que esta did•ctica e~ una estrategia 

destinada a "desarrollar aptitudes modificar •ctit.udes y comuni 

:car conacimi•ntos". 

El mad•la ap•rativo no as solo la que •ucede en lo& grupos 

wino qu• ~oma en cu•nta " todos los •l•m•ntos que hacen a la 

eMp•ri9ncia y.9& llama l.lnidad Did6ctica. 
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Reunión de Emerg•nt•s 
todos los T•mática• 
Equipos Dinámicos 

Tanto el teórico como la propi• inter•cc10n grupal es un 

disparador.para que todos desde sua roles difarenciados puedan 

pensar, escuchar, repensar y enriquecer el trabajo. 

La did•ctica se caracteriza por s•r• 

Prac••ual, parque las modificaciane• se dan en el tiempo 

pautado por el grupo y por los sujetes que lo componen. 

D• Em•rgant•s, a partir de loa emergentes dinámicos y tem~

ticos se conforma el nuevo teórico y retroalimenta a los grupos. 

En esta sentido el grupo se va apropiando de nuevas conceptuali

zaciones e instrumentos que le permiten comprender de acuerdo al 

ritmo grupal. Asi se va estructurando una producción mutua, ·y 

donde los que enseñan y aprenden estan en una continua transTor

mación, se modifican a sí mismos y a la estructura. 

De Núcleo B~•ico: "Porque e~t.1 inspirada en las conclusiones 

de las investigaciones en el campo de la educación d& los .adultos 

que sostienen que la transmisión de los conceptos universales que 

rigen cada disciplin• especiTica hace posible una mayor·valoci

dad, profundidad y op•ratividad de conocimiento. El núcleo b~sico 
está constituido por esos universales y el aprendizaje va de lo 

gen_erill a lo par'ticul•r". <El Proceso Grupal, p. 151) 

In•tru1111tntal y Op•r•cianal. En donde el conocimiento se 

transforma en herramienta, en un modelo para interpretar la 

realidad y así pueda oper~r en 5ituaciones de cambio. 

AcumulAtiva: Un mismo problema se retama desde diTerentes 

teorías o posturas y asi permite una progresiva y sucesiva com~· 

prensión del m1smo. 
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lnt•rdisciplinaria~ 11 
••• se apoya en la pree:<istencia, an 

cada uno d• nosotros de un esquema re~erencial (conjunto de 

experiencia•, conocimientos y afectos con los que un individuo 

pien•• y actúa> que adquiere unidad por medio del tr•baJo grupal, 

promoviendo simultaneamente en ese grupo o comunidad un esquema 

r•~•rencial y op•rativa sustentado en el común denominador de los 

esquemas previas". <El Proceso Grupal, pag 151 >. 
Lo anterior permite dar lo que se llama 'la ley básica de 

la técnica de grupos op•rativos' que dice 11 a m.ayor heteroge-

naidad de los miembros y mayor homogeneidad·en la tarea, mayor 

productivid•d". <El Prace¡¡o Grupal 151). 

H•t•rog•n•a, hace referencia a .las distintas disciplinas que 

conforman la teoria y los distintos esquemas referenciales que 

tiene cada integrante. El objeto de conocimiento será analizado 

tanta de experiencias como de disciplinas diferentes. 

La did~ctica de grupo op9rativo apunta a un aprendi~aje que 

e&tá en un proce~o continuo, con oscilaciones y articulaciones en 

una sapiral dialéctica • 

. d> Unidad de trabajo 

La t•rea del equipo de coordinación como ya dijimos es hac~r que 

al grupo pueda e•tar en tarea, a través de hacer explicito lo 

i'mpl:f,cito, y de trabajar las resistenciit.s al cambio, lo cu1teriur 

p•rmite al movimiento progresivo de la espiral que traíamos en el 

cono invertido. 

E• ahi dond• s• juega el par lo viejo lo nuevo, en donde en 

cad• vu•lta de espiral lo nuevo 98 convierte en viejo y asi 

aucesivamante. Esto posibilita lo que Pichón llama Unidad d• 

.tr•b•Ja, la cu•l permite realizar el esclarecimiento del material 

impl.l.cito. 

L"a unidad de traibajo est~ conformada por el existente, la 

interpr•t•ción y al nuevo emergente. 

El e~istente.es 1• situación que se da en un g~upo al co

mienzo, que tiene que ver con emergentes anteriores a· esa reu-
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nión, y con el teórico. Luego en base a eso, <material aportado 

por el portavoz) interviene el coordinador como dijimos ánterior

_mente con un s•Ralamiento, interpretación o construcción, que 

produce un nueve emergente, una situación nueva. 

Entonce!S el nuevo emergente es la respuesta a la interpreta

ción sobre el e~ister.te anterior. 

El nuevo emergente pasa a ser existente y por eso hablamos 

d• una espiral dialéctica en donde tenemos un proceso de de$es

truc:turación y estructuración constante. 

A través de la crónica que toma el observador se puede 

analizar la reunión mediante la unid~d de trabajo. Nos marca el 

trayecto grupal y asi ae puede leer la lógica, los momentos por 

los que a·travesó el Qrupo. 

Todas estas herramientas le posibilitan al coordinador leer 

•l mad•lo dramAtico del grupo y la trama vincular para facilitar 

una mayor productividad. 

3) El Encyadre 

•> Encuadre 

El t~rmino encuadre proviene del psicoanálisis y quiere dec:j.r tal 

como lo definió José Bleger: ºes el conjunto de las conslantes 

dentro de l~s cu.;,les se da el proceso analitic:o 11 •=-
El encuadre seria el no-proceso, aqÚel en donde se mantienen 

las condiciones para que se pueda dar el proceso, e~ decir las 

variablaa. Aquello que se estudi•, el fenómeno en si. 

Dentro del encuadre, dice Bleger, intluímos el rol del 

analista, el conjunto de factores esp~cio <ambiente) temporales 

y parte d• la técnica (en la que se inCluye el establecimiento y 

1Mantenimiento de hor•rios, honorarios, interrupciones regladas, 

•te.). Entonces el encuadre se convierte en un elemento estructu-

Ble9er, José, Simbiq•is y ambiqüed~d, p. 237. 
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ral que al estar siempre presente no se le percibe, solo se not• 

cuando falta, cuando se rC~pe o transgrede. 

El encuadre es como el esquema corporal, nuestro cu•rpc lo 

vivimos como algo que está que es constante y solo lo percibimos 

cuando algo le falta, es muy notorio por ejemplo cuando nos 

lastimamos un brazo nuestra atención se centra en el brazo lasti

mad.o hasta que sana, el asombrarnos el ver fotografías viejas de 

nosotros, mirando a º•se" re-tratado. 

El encuadre es un limite, es un sostén donde se pueden 

llevar a cabo las cosas que cuando se rompe aparecen ansiedades 

de tipo psicótico, como menciona Bleger. Es por eso que an situa

ciones de catástrofe la gente se desespera a tal grado que puede 

llegar a lo que en psiquiatría se llama quiebre psicótico, porque 

les cambian al encuadre, las constantes, aquello que aparecía 

como· que nunca iba a cambiar y por tanto no preparados para esa 

modificación. Si el encuadre es aquello que da sostén, continen

cia, limites, &§ ese no-yo que permite que se construya el yo; 

todo lo que lo transgreda o lo rompa ocasionará •nsiedades, 

fantasías de tipo apocalípticas y de desastre total. 

Es por esto que todo tipo de encuadre tiene que ser manteni

do p~ra que cualquier fenómeno qué se investigue no resulte 

ülterado o no se entienda que fue lo que pasó, si los cambios 

obedecen a caracteristicas del fenómeno o a las con diciones 

estruc:t:;Ltrales ~ 

El encuadre de grupo ope.rativo posee varios elementos: 

Primer elementQ, al espacio, el lugar para trabajar es 

importante que se mantenga pa~a no permitir la introducción de 

variables, por eJE!mplo, que alguien diga que trabaja mejor en un 

lado que en otro. 

Segundo elemento, es el tiempo que incluye los horarios y la 

frecUencia. También esto debE! de ser constante y las interrup

ciones, algunas podf4n ser avisadas incluso desde el principio, y 

otras las que no, se incluirán en el trabajo elaboratiVo -como 

parte del encuadre. 
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Los ~iguientes elementos tienen que ver con las -funciones 

del coordinador, el observador y el participante. 

El rol del coordinador em importante p•ra el mantenimiento 

del encuadre ya que el hecho de que no de in-formación posibilita 

que alguien se tenga que hacer cargo de promoverla o de darla' 

dentro del grupo la cual permite. que el deseo de investigar y da 

formar••, d• •studiar vuel_va otra vez al 

coordinador •l qua asuma el liderazgo. 

El rol del observador tambien forma 

que 9U trabajo ailencioso permitirá al 

alumno y no sea el 

parte del encuadre ya 

coordinador revisar la 

din•mica grupal y por tanto poder intervenir y facilitar el 

tr•bajo d•l grupa. 

Al -principio el observador generará persecusión por su 

silencio por estar escribiendo sin que los participantes conozcan 

su cont•nido, pero como decíamos anteriormente mientras se man

tengan las constantes, en este caso la actitud del observador, 

menas posibilidad habrA de adjudicarle a ~l la ineficiencia o la 

productividad del grupa y sí dar seguridad de que h•Y una histo

ria que na se pierde y que tae les devuelve constantemente a 

travéB del teórico y d@ la coordinación. 

El rol de integrante hace a la dinémica del grupo, su fun

ción es elaborar los conceptos vertidos en la clase teóricd, 

•nriqueciéndolos d•sde su práctica, de lo que saben o desde lo 

vivencia!. A esto se la ll•m•, como ya lo mencionamos la tarea 

explicita~ as decir la temática, y habria otra la ·implícita que 

tiene que ver can.la con•tituci6n dal grupo, la formación del 

~CRO y de su mutua representación interna. Bleger dice -citado 

por Luis Tamayo-, que es fund•mantal que el encuadre no sea ni 

~mbigüo, ni cambiante, ni alter•da, pues toda mcdific•ción al 

ancu•dre gen•rA proc•sos regresionales, es decir, pone en Juego 

los elementos psicóticos del grupo 11
.•4 

•• Tamayo P., Luis, Clase No. S, 3er. año, Taiga, 19~5. 
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b) La Consign• 

El coordinador de grupo operativo mencionara dentro del grupo las 

consignas que 

participantes. 

formill 

regirán tanto el trabajo del equipo como de los 

Joaquin Rodriguez las enumera de la 9iguient• 

a> ºHiilré\ e:<plicita la tarea que red.ne a los miembros del 

Qrupo, axplic•ndo que el grupo es una unidad funcional d• la 

did~ctica, •n donde los integrantes asum~n el compromiso de re

crear •l t•órico d•sde, vivencias, emociones, conceptos, qua m•• 
los hayan impactado. Aclarará ademas, que se podrán discutir en 

el grupo problemas relacionados con él mismo y/o la in9tituci6n. 

b) ExplicitarA su función, esto es: la de señalar e inter

pretar las dificultades que el grupo como unidad tiene en el 

abordaje y solución de las articulaciones de los temas trabajados 

de las clases teórica•• 

e) Especificar4 la función de la observación, •eñalando que. 

la información reco~ida por él está centrada en el desarrollo del 

grupo y su tarea será utili~ada por el equipo para ajustas estr~

tégicos. Finalmente aclarará que el observador no es participante 

o $ea , que no habla en el grupo¡ y dirA su nombre. 

d> Espacio y tiempo; Especificara el lugar de trabajo donde 

s~ llevar•n a cabo las reuniones, y el tiempo de las mismas asi 

camu su periodicidad. 11 •1!1 
Con lo anterior, hacemo5' hincapié en que las consignas deben 

ser lo más claras posibles, delimitando las funciones de cada 

parte para disminuir las confus~ones ante la situación nueva y 

desc:onoc ida. 

e) La Selección de integrantes 

Pichén-Riviére tiene una regla de oro en r&laci6n & los inte9ran-

tes que conforman un grupo que es 11 A una mayor heteroge~eidad 

Rodríguez, N., Joaquín. Ficha Np. 2. 3er aña• Taigo, 198~. 
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de los ~iembros 1 heterogeneidad adquirida a través de la diferen

ciación d• rol•s an la que cada miembro aporta al grupo todo e! 

ba9aJe d• sus exp•ri•ncias y conocimientos, y una homogeneidad en 

la tarea lOQrada par sumaciOn de la información, la que adquiere 

~l rit~o d• una progresión geom6trica, enriqueciendo como parcia

l·idad a cada una d• los integrante5 y como totalidad •1 grupo, se 

logrti una productividad mayor. 11
•• 

Sint•tizando serial ºA mayor heterogeneidad de lo& miembros 

y mayor homogeneidad •n la tarea, mil.yor productividad. 11
• 7 

~eterogeneidad la debemos entender en dos sentidosi 

una ~eriA por lo• aportas de las distintas disciplinas de los 

sujetos, por sus experiencias v~tales,, y la otra por la composi

ción d• los suJet.os en los grupos en cuanto a edades, se:<o, 

formación de cada uno, etc. 

E•t• het•rogeneidad p•rmitirA que los grupos no se estanquen 

o ge rompan .. lo• estereotipo• que encontrilmos an los grupos homo

géneo• por la falta de confrontación. 

O. lo que se trata es de que al aportar cada quién de$de su 

pr•ctica o experiencia ewo permita un mayor enriquecimiento de la 

t.areil 1 poner en juego los diferentes esquemas referenciales de 

Cada uno par"a con el trabajo del grupo y producir otro más enri

qu•cido. 
Dentro de nuestra •xperiencia hemos encontrado que no es 

recomendabl• incluir a personas con caracteristicas psicopáticas, 

borderline o perEona~ que atraviesen por alguna crisis aguda 

porque pautan el trabajo grupal cuya dinámica rebasaría el tra

bajo an laa·grupos d• aprendizaje¡ pero no en los que tienen por 

objetivo la salud mental. 

I Esta detección •uQ•rimoa ea lleve a cabo a P•rtir de un 

cu•stionario con característica• de pr•guntas proy•ctiv~s donde 
Ge pueda ·detectar algunos rasqo5 antes mencionados. Ante un 

Pichón-Rivié~e, El proc••Q grupal, pp. 157. 
~. PP• 151. 
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indicio de los mismos aconsejamos realizar entrevist•s p•rsona

les. 

d> Número de Integrantes 

La práctica nas ha ansañado que el nóm•ro con ·el cual ee preferi

bl• trabajar en grupo• de aprendizaje e• entra B y 20 miembros. 

Hemo5 comprobado que más de 20 se quedan muchos •n silencie por 

esconderse detrá6 del discurso de los otros y concr•tamente 

pOrqu• tienen menos posibilid•des de hablar, y en los grupos de 4 

O 6 persoryas se tension•n por la falta de integr~nte• y por 1~ 

carga da tener que hablar todos, es decir, por el monte de exi

gencia v d• ~•ntimiento de soledad. 

Es para profundi~ar qué otros m•canismos Juegan en la din•
mica grupal a partir del número da integrantes. No es el objetivo 

de esta tesis hacerlo sobre este tema sino sólo señalarle. 

e> Tiempo en los Grupos 

Dentro de los grupos cle enseñanza hemos visto que el tiempo que 

permite mostrar avances en cuanto a los vectores del cono inver

tido y en relación al ciclo de aprendizaje es de un año, este 

periodo nos lo ha en•eñado la práctica con ·los grupow. 

Dentro de este período también es importante que haya uno o 

dos momentos de evaluación de la tarea realizada, tanto en sus 

aspectoa d~nAmicos como tem~ticos ya que ~sto permite una revi

sión y/o rectificación del proceso grupal·. 

Este tiempo de evaluación ·está constituido por un trabajo 

que realiza el grupo an donde tengan que volcar su experiencia 

grupa.l con los temas vistos hasta ese momento. También .el eq":liPt? 

de c·oordinación realizar.t\ una devolución del proceso del grupo 

hasta ese momento incluyéndose el mismo equipo, posibilitando un 

salto cualita.tivo '?una vuelta. en espiral para el trabajo poste

rior. 
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En este tipo de aprendizaje no es requisito que las p~rsonas 

tengan un nivel acad6mico establecida, sólo se necesita que sepan 

leer y ••cribir. Esto signi~ica qu• la única condición para 

aprender sobre los grupos y participar en los mismos e& que tenga 

daseos d• apcand•C• Tambi•n •• r•ccmendable que no •• integren al 
mismo grupo p•r'scnas con lazos -familiar•& o de convivencia muy 

intensa porque •ntorpece el d•s•rrollo individual en el grupo. 

Con esto quaramo& dacir que se trata de evit•r la formación 

de sut>Qrupos a ali•nzas pr•••t•blecidas que solo provccarian un 

dobla trabajo, tal v~z infructuoso, que serias romper ese sub

grupo para q~e s@ pueda homogeneizar la tarea y trabajar en 

igualdad de condicionas, para que las alianzas que se den surjan 

de la propia natural•Z• del desarrollo del grupo pera no por algo 

que viene y• con•tituido. 

f) P•riodicida~ y Duración de las Sesiones 

La práctica nos ha mostrado que la duración de las sesiones para 

alcanzar un niv•l óptimo, en cuanto • la productividad- de ca~a 
uno 1 ~on las sesiones de más de una hora y menos de 3 horas. 

Este tiempo permite que se den les tres momentos: apertura, 

desarrollo y cierre o el pasaje de la pretarea • la tarea con su 

respectiva elaboración de las ansiedades básicas. 

En cuanto a la periodicfdad de la!l reuniones consideramos 

que es conveniente una véz a la semana porque como lo hemos 

mencionado a lo largo de la te~is 1 en al grupo operativo se 

movilizan tanto las estructuras psiquicas en rel•ción a los modos 

de establecer vínculos con el objeto de conocimiento como los 

estereotipos en el aprendizaje y las emociones que van aparaj•

da5· •. Por lo tanto es necesario un tiem~o elabcrativo de lo que 

S~ceda en los grupos, un tiempo que permita tomar distancia de lo 

acontecido para que al llegar la pró:<ima reunión no se esté tan 

pegado a lo qu• pasó ni tan lej~no que muestre que.no ha pasado 

nada. 
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En re•lidad no hay un acuerdo en cuanto a la periodicidad de 

~·• •••ian~s, v• ••• d• una vez por seman~ e de tras veces, lo 
que si hemos encontr•do es que se necesita un tiempo de elabora

ción Cincluyenda al equipo> de las reuniones para que los inte

grant•• pu•dan ~laborar y repensar lo vivido. 



C A P I T U L O V 

ESTUDIO DE UN CASO 

1) Pt•••ntación del casg a travéa de la cróoict 

Grupo da·sa~undo a~o: 

Se rednen una vez a l• semana, tienen una hora de teórico y 

una hora treinta de trabajo en Qrupo. 

Cabe aclarar qua alQunaa integrantes estuvieron juntos en 

. prim•r aRo, P•ro estAn conformados de tal manera que esten lo más 

h•t•rDQ*n•o po•ible en cuanto a &U pasaje anterior. 

Es la octava r•unión. 

TeOrico de dia: Tema de vida cotidiana. 

·Hora 9130 

Equ~po1 Un coordinador y doa observadores 

14 participant•• 

2 ausentes 

UbicaciOn espacial de la reunión 

Jesós Maria Ricardo 

-*--•--*--
/ \ 

Coord * * Obs. 

Rita { 1 Lourdes 

! 1 
H6ctor 

Sergio 
\ . 

' ' Ber• ---*--*---*-- Celia 
Grac Ob Mónica 

Cuando el equipo entra la mayoría de les integrantes están 

platicando muy suavemente, <la Coordinadora en la reunión 

ahterior ••tuvo afónica>. 
La coordinadora recorre con la mirada a todo el grupo, 

espera unos ••;undos y dice1 

Quiero informar!•• que Ana comunicó que no puede venir 

porque est~ -enTerma. 

SarQio.- Abre la ventana (se, dirige a Mónica). 



Mónica.-· De dónde? 

SerQio se para y abre la ventana. 

Silencio. 

Habla Sergio con Ricardo muy bajito. 

Bita le pasa el café a Berenice. 

Sergio toma caf6. 

Ricardo mira a Mónica, Jesús recorre con la mirada a 

todos, Lourdes 99 sonríe. 

Silencio. Ya van s~. 

Graciela se arregla el pelo, hay varias cabezas agachadas. 
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Mari.a.- Silencio largo <lo dice muy bajito casi sin mover la 

baca>. 

Ricardo.- ¿Que? <estA a su lado). 

Maria.- Lo vi muy largo (susurrando). 

Ricardo.- Como es el estilo del grupo? <risas>. 

Celia.- Estaba fantaseando como podía un grupo permanecer 

callado. 

María Si recordamos nuestras sesiones siempre com~nzamos con 

un silencio. <habla muy bajito>. 

Celia ¿au• dijiste? 

María Siempre comenzamos con un silencio. 

Ricardo_ Con algunas variantes de preguntar: ¿quién está? ¿quién 

faltó?. 

Graciela.-Cluién faltó? (los cuenta). 

Celia.-

.. M.:fria.-

Celia.-

Ana y Luis. 

Me preguntaba en qué estaba cada uno de nosotros. <todo 

muy b•Jito> 

Yo estaba haciendo el intento de reconstruir lo que.se 

habló en el teórico, ~stá muy complejo, quiz~s porque 

hace. ocho dias no pude venir, p.ido discuÍpas al grupo, 

estaba en el i·ntento de reconstruir. 

Rita se levanta y va al baño. 
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Manuel.-· Pensaba en lo dificil que es compartir. Pensaba qu~ me 

clav~ en mi mismo pero sin compartirlo. En primera 

instancia no pude compartirlo, no pude es como 

&Migirmelo, pero por qué no aclararlo ahora, es una 

forma de s•lirme de la situación, por estar en otro 

rol lo. 

B•re.-

Jesüs.-

B•re.-

Siempre me pasa una cosa, constantemente relaciono el 

teOrica con .al grupo como lo que se habló de cerca, 

lejos, arriba, abajo, etc, será porque me falta 

bastante, como qua el acercamiento es bien corto, 

hablando de lo cerca y lejos. 

Cerca, iQual no •stamos, hay muchas sillas y de hecho 

nadie las movió. 

Bare dice que e9tamos cerca. 

No se, surQen los silencios prolongados, no hay mucha 

confianz•. 

Manuel.- Hablab• con una compañera, fuera del grupo, sobre lo 

c•rca y lo lajo& no como lo fisico sino lo del afecto. 

Ella d&cia que tenia la facilidad de faltar y yo le 

d•cia que a lo mejor es porque no te sientes bien en tu 

grupo, pero mientras platicaba le relacionaba con la 

pareja. Si•mpre que hacemos una nueva pareja tomas de 

referente a otras parejas anteriores. Qué importancia 

tiene empezar una nueva relación de pareja, de grupo, 

con el ejemplo que dió el pro-fesor "es c:omo una 

.fot:ocjrafia" lo. mismo pasa con el grupo ant•rior. Se me 

hace interesant• hacer estas analogías y la invitación 

a la inv•&tigación, la proximidad con los sujetos en 

una urb•. Esa fue la imagen que me qUedó del teórico, 

lo d•l urbanismo an el D_.F •. 

" Silencio, breve. 



129 

Héctor.- Eh, va <muave las manos>, estas sesiones, ésta e• l• 

séptima o se:<ta. Me siento de distinta forma que a 

cualqui~r reuniOn an otro grupo. Me dejo fluir, me he 

mantenido como que a la espectativa, como que el grupo 

es una cuestión de reciprocidad, no que tü primero y él 

segundo, es (habla entrecortado, mueve las manos ) me 

ha costado trabajo hacer un pequeño resómen. 

Coord.-

Celia,-

Silencio. 

DuizAs lo que se est~n planteando es cómo hacemos p~ra 

hacer pareja, e& decir estar a la par. Hasta ahora cada 

quién ha venido encapsulado en el . grupo anterior •. Cómo 

hacer entonces para dejar esa cápsula?. También me 

e~taba p~eQuntando qué dificil es coordinar un grupo 

cuánto más, coOrdinar 12 grupos. Creo que se están 

planteando la posibilidad de compartir, d~ construir un 

espacio, un tiempo y como se dijo en el teórico el 

t1empo es un lenguaje, el espacio también es un 

lengulil.Je. 

Comparto esa dificultad, no me explico, bueno si me 

explico, es una situación transitoria, hay si'mpatia.s, 

no encuentro problemas con nadie, quizás porque no nos 

conocemos, bueno lo del filing, eso de que me cae mal 

alguien no lo siento. Me cuesta trabajo senti: me 

perteneciente, si siento que estoy afiliada pero no 

perteneciente. Cuando tengo que referirme a este grupo 

digo: el grupo que me tocó, el grupo en el que estoy, 

no hablo de mi grupo. Es una dificultad e:<traña. 

LOurdes.- A todos nos est~ pasando lo mismo de •••• individual, 

quiz~s .Podriamo• proponer una dinamica para conocernos 

yo no la eé porque si no .la diria, quizás un poco 

Jugando. 

Celia.- - '¿aue piensas Graciela? 

Graciela.-No contesta 
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Laurdes.- E• la primera vez que siento el silencio pesado tenia 

ganas de decir algo pero no pude, 9i a todos nos pasa, 

coma qu• seamo• m~• flexibles. 

¿Ser6 una cuestión de flexibilidad? 

Lcurd••·- E•tamo• pensando a nivel individual, si el de al lado 

na s• abre, ah! cómo me ' voy abrir, como dec~a Celia 

afuera hablamoe no digo que aquí sea igual. 

Celia.- M• si•nto axtraRa como comunmente me siento en otros 

orupos y tambi•n los siento extraRos a Mónica y a 

Ser~io. <eran compañ&roe en el a~o anterior > • 
. S•roi~.- Lo que aprandi anteriormente en el otro grupo donde los 

ail•nc~o• ma producian ansiedad, como que ahora cuanto 

más prolonoado, •• puede cuajar algo m~• 96lido, ese 

contacta. Mi fantasíaa ¿cu~l es esa dificultad para ese 

cl••ú•.-

contacta? Na ser tan formales, hast• las vocesitas 

bajita&, no se, tal vez, los dos compañeros que no 

est:.uvier.on antes aqui ·qué tanto estarán pudiendo meter 

ruido. Se que • Ana se le preguntó y no lo pudo 

explicar, puad• ser una variable que met• ruido. 

No V•o la razón da meter ruido. La di~icultad es no me 

lanzo porque lo9 demás no •e lanzan, el fantasma del 

grupo anterior. 

Gr&ciela.-A di~erencia de mis intervenciones de otras sesiones 

e•taba pensando que mas que del contacto, ml 

silencio, era cómo entrarle al teórico, no alcan20 a 

aprehender algunos da los concepto&. La sa&i6n 

pasada, vimos de aportar conocimientos. Esto del 

valor de uso, de cambio al profesor le ser• f&cil, 

Pero•• di-ficil. El salto con lo de los simbolos y 

•iQno• no •ra tan f•cil, no comprendi el brinco, del 

contacto, de la am~ival~ncia, er~ b•stante 

abstracto. Mi silencio no fue por eso, en mi vida 

cotidiana (serie>. Cuando se hablaba del silencio 

•• por lo afectivo por •••• 



Coord.-

131 

Los t•mas •on complejos y el de vida cotidiana esp•

cial"ment• movili2ador, el silencio las voc•• apagadas, 

las miradas quizás ti•n•n que v•r con un silencio 

~oloroso. El extra~amiento de que hablaba Celia de los 

compaReros es reconocer que esta situación es nueva. 

Estamos construyendo un grupo y •sto es costo•o. 

B•roia.- ¿Esta qué? <varios •imult•neamenta>. 

C•lia.- Es costoso. 

Sil•ncio br•ve. 

Celia.- A prepósito estuve leyendo un libro 11 el mundo interno 

del docente" y habla.ba de la dificultad que se da de 

romp•r con un grupo cuando ha habido dificultades. A 
mayor dificultad mayor elaboración para la ruptura.. No 

me ·lo pude explicar, no se si algunos de ustedes lo 

•ncuantr9 claro. 

Graciela mira por la ventana• 

Jesús.~ 

Celia.-

Héctor.-

Celi_a.-

¿,Le podr.í.a.s replantear de nuevo? 

<.Qué a mayor dificultad mayor elaboración para la 

ruptura. De entrada me parece dific:il romper cuando ha 

habido una mejor dinámica, por lógic:a ••• 

Le puedes ver en l• relación de pareja cuando es 

enfermiza. neurótica y ne se pueden separar por lo 

mismo, de qué grupo te quieres separar?. 

Yo decía por el grupo anterior. qué tan dificil fue la 

1-elación que me cuest• trabajo romper con el otro para 

integrarme a éste. Yo de hecho no lo viví dificultoso. 

Y al leerio me hizo <truena los dedos> en el plano de 

lo no conciente. 

Maria se est• durmiendo, se puso de costado en medio de la puerta 

' recostada &n el marco qüeda.ndo fuer_a del circulo. 

Gracieia.-No solo se presenta la ruptura, sino la constitución 

de este nuevo grupo que provoca ansiedad, etc, que est• 

vinculado· a lo nuevo y m.t.s que nada a l·a dinAmica en 

este grupo que está marcada con diferente9 modalidades 

individuales. Y lo. que decía_ Celia _de a mayor 
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dificultad mayor elaboración pero me parece revisar que 

la construcción de un grupo siempre tiene dificultades 

V que •ste ib• • hacer más f~cil es falso, éste es 

diferente, no es nada m.:iis ·voluntad, tiene que sufrir su 
parto. 

E•to eng•ncha. con lo que se dio en ·la clase, lo 

internalizado del grupo anterior como "'"ª fotograf_ia 

cristal izada, cuanta idealización puse en el grupo 

ant•riar que no me permite adecuarme a éste? 

Greciela.-Se acuerdan que les platiqué de la despedida de primero 

• mi me habían asignado y bueno yo también lo asumi,

bueno que al final no se hizo. La iba a seguir promo

vi•ndo pero lo dej9 y ya nadie 1~ promovió; Pero por lo 

que decía la coordinadora, lo que tenía idealizado del 

Qrupo anterior, como que ya va perdiendo la euforia. 

Sergio.~ Si na se pudo hac•r all~ por qu~ no aquí. 

Graciela.-Afuera? vamos a echarnog una torta como dijo Lourdes. 

S•rgio.- No se, hay espect.iculos, te metes al espectáculo y 

deepués platicas de qué se trata. 

Celia.- Paro te m•tes en el espectáculo. 

_S•rgio.- Durant• el dia e9toy fantaseando de, voy a decir esto y 

esto y lo que estoy pensando se me olvida. No encuentro 

las palabras, me salgo, pongo una barrera, me cuesta 

trabajo asociar, mi voz cambia como muy Termal, muy 

tenso. 

Silanc.io .br•ve. 

e.u •. -

Mari.a.-

Hablando de formalidad, como que hay una necesidad ~e 

portarm•'formal. Hace rato me decia mi hermana que 

viene al grupo por qu• vienes ta~ formal?, como que no 

tuve tiempo de cambiarme. Antes los martes, cuando 

veni.amos? 

<abre los oJas> la& martes. 

C•li•.- Me sacaba el disfraz del trabajo para venir. 

H6ctor.- Te disfrazaba~?. 
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Sergio.- Como que c~ando llega el martes ~e siento diferente. 

estoy en el trabajo, me quito el disfraz, aqui me 

relajo más. Estar diferentes en el grupo para estable

cer contacto. Me pone tenso, pero espero el martes. 

Jesús.-

Celia.-

Maria.-

Celia.-

Maria.-

Pensaba en qué onda con el grupo anterior, como que 

este grupo lo siento lejano, no estoy ••• 

La ambivalencia. 

Un temor. 

Miedo al ataque, a la pérdida, lucha entre .lo deseado y 

lo temido. Lo que he observado es que siempre hemos 

tratado de conectarnos con el teórico, salvo esta 

ocasiOn que se esté hablando más del grupo. 

Una compañera me preguntó có~o te va en el grupo? yo le 

dije• pero no se cómo le vamos a entrar, quizás por el 

teórico y ella me decia qué dijiste? y yo nada, nada ••• 

Sergio.- Justamente tropezaste. 

Ricardo.- ••• estaba pensando que hay dificultad, hablaron de la. 

dificultad en boca de todos. Cada quién de hacer algo, 

lo importante no era el teórico, sino hablar del grupo 

anterior. Como decia Manuel hablar de la pareja, del 

grupo anterior, poner los puntos sobre las ies. 

Celia.- Hay cuatro grupos, Lourdes, vamos a Jugar, las tortas, 

el cine ••• y hablar de los grupos anteriores. 

Ricardo.- El espectáculo somos nosotros. 

Sergio.- El pretexto es para interactuar. 

Ricardo.- Pero también puede ser venir antes o quedarse más 

tarde ••• 

Celia.- Retomando lo del grupo anterior, cuando salimos es 

tomar las diferencias del espacio del encuadre, de 

vernos, aquel vernos a~uera fue diferente. 

Graciela.-Hasta el tono de voz te .cambia. 

Sergio.-· El Semblante ••• 

Celia.- Ei pretexto fue la pelí.cula para la reelaboración. 

Graci'ela- Cuando es la elabora:ci,6n? Clo dice bajito>. 
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Sergio.- Fuimos a ver la pelicula "La fuerza del cariña", cua"ndo 

nos reunimos después de la película una compaRera ~\ce1 

¿cómo se puede platicar sin que haya proyecciones nos 

reimos y se dio una din4mica diferente a la que se da 

e~ e•te espacio. 

H•ctor.- ¿Por que est..mos tan formales?, tan precavidos, en una 

fiesta o en un café se dicen 20 pendejad•• y nadie se 

preocupa. 

Celia.- Me lo pregunté, es la escuela, la primaria, la 

formalidad, los roles, il la coordinadora y los 

observadores los relaciono con la autoridad. Hoy en 

cuanto entraron se hizo el silencio. 

Ricardo.- Ew el aprendizaje. Aunque los chavitos que est~n aquí 

deben ser menos formales. 

Héctor.- Es significativo la pélicula que vieron? 

Rita.- A mi me pasa que tengo claro que en este grupo no voy a 

resolver las necesidades afectivas para la vida 

cotidiana. El teórico te mueve mucho. En el otro grupo 

se jugaba a que si solucionaba problemas aiectivos y de 

trabajo y lo sigo pensando, alga resuelve el grupo, 

como que se da un desencanto antes de la emoción. Ve 

pienso como es poco lo que me va a dar el grupo mejor 

no me involucro. Lo que quedó ?el otro grupo es lo 

afectivo. ego de ser cuates de aqui a un año, me voy a 

quedar con acer<-amientos, para sólo con eso me voy 

quedar. Qué me da el grupo? no me siento en el grupo. 

Héctor.- Al final de este aflo quizás se ten,,r¡¡.a contactos con 

otr• gente, no con todos nos lanzamos a decir, por otro 

ladc este espacio es un espacio de critica y en otro 

l•do cualquiera que sea, ~&ta está prohibida. Cuestio

narse lo de por qué no vincularse, hablar del miedo a 

la pérdida al ataque y que uno se lo cuestione en otros 

lados, no se.da. Aqui se puede crear, es medio an~r

quico, en el buen sentido de la pal.abra, pero como que 

no se tiene la pauta de que esto debe ser, asi lo 
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vivo. Siempr• soy m.uy rebelde, as.i. me clasifico, pero 

ahora me he mantenido formal. 

H•y mucho cuidado, a mi me ;usta pelear si no hay 

contacto no pas• nada. 

H•ctar.- Si la pued• hacer el grupo, si lo puede sentir, si no 

•• muy violento. 

Rita.

""•,..ia.-
Provocación vil~ 

Du• ••t&s pensando? <le dice a Lourdes>. 

Lourdes-· Pansab• en la autoridad. La rela.c:ión afuera se puede 

dar en l• -forma m•s abierta. Un año que estamos con un 

encuadre y qua no estamos bajo el juicio de un coordi

nador sino que hay doce ojos, no es el concepto o la 

imagen a una sola per~ona. 

H*«:tor.- Tal vez hay un miedo a ser chivado si hablo fuera de 

contexto de mi ideologia, etc: y el grupo no lo entiende 

y encima me· chiva, yo h~blé de la familia y ••• 

l"IAl"ia.- En 1• exp•riencia del grupo pasado, a una persona la 

chivamos y se fue, todos tronamos. Ne se, ~ue especial, 

cu•ndo hablaba Rit• me senti enojadisima <algunas 

sonrisas). l'le está pasando, en lo que estoy de aci.Jerdo, 

no •• molesta, estoy como, relacioné el grupo ante-

rior ••• 

Por ••o •• eetá cuid•ndo. 

Sraci•l•.-Cómo que no estA• de acuerdo? 

H•ria.- A ver si la puado explicar, y qué dijo Rita?, que el 

grupO no le daba nada, porque el grupo le daba mas 

afuera qu• aquí, qu• aquí •• dicen pendeJadas. S•ntirme· 

p•rte d• eso, no se, lo relacioné con lo •nterior. 

Rita,- Es.a. form.alid•d que dice Sergi.o, estamos tan lejos de 

abordar •l t•órico, •• como que no se puedan Juntar. 

Si digo algo •••••••••• No dije que el gl"upo no me daba 

'nada (repite lo que dijo antes> la ~antasia si la 

tuve, rwlación directa c·on lo qua estoy diciendo. Me da 

ambiv•lencia. La atarea no las van a decir, so~re :la 

reel'AboraCi.ón, y entonces nos vamos a reunir para 
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hacerla., La tarea del grupo no es lo que nos diga la 

coordinadora. Es formarme como coordinadora y a parte 

que todo el grupo tiene un proyecto y lo ónice que 

surge es la tarea que te pone el coordinador, yo me 

cuido. 

Sergio.- Qué ta puede aportar el grupo, lo asocié con el 

aprendizaje por transferencia. Los temas a veces no t• 

dicen nada pero el comentarlos con alguien si. Todos 

los temas del primer grupo los vivencié mAs, siempre 

estaba interesado, el grupo puede resolver, cómo puedes 

pensar, •aco, me m•to. Di mucho en el grupo.anterior, 

aqui hay que esperar por dónde. 

Graciela- Algo me est~ resonando. Es importante la tarea tiene 

que ver con el teórico y no sólo con lo afectivo. 

Aunque no se hable sólo lo del teórico lo que se 

platique aqui es interesante. Lo que se platique 

afuera, es un grupo de cuates, aqui se ha planteado un. 

grupo para resolver una tarea, es una preocupación de 

lo afectivo, en otro momentos, busquemos en lo afecti

vo. 
Sergio.- Gué dificultoso se me hace ponerme a leer sobre los 

fenómenos grupales, me puse a leer y me di6 un 

sueño ••• me eché un coyotazo! Es lo que me está moviendo 

esa dinámica, ya no para teori=ar .. 

Celia .. -

Maria.

Celia .. -

Coord.-

Cómo te llamas?. 

Mari& 

Como que hay cierto malestar con lo que dijo Rita, que 

aqui se dicen cosas triviales, pandejadas, lo enfoco 

como· una situación, como la revalorización d•l grupo. 

Ese no querer involucrarse porque- duele, es un duelo. 

EatOy pensando que se esta girando por las diferer1cias, 

achicando territorio ••• esto de las diferencias, de eso 

se trata el grupo operativo .... mente, cuerpo, pensar, 

s~ntir y jugar con las ideas. Por hoy vamos a dejar. 
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2.- Aniliaia de la crónica 

Aqui intentaramas h•c•r una pequeña muestra de como se puede 

trab•Jar una r•uniOn de grupo. Haciendo la salvedad de que es un 

an61i•i• parcial en el sentido de que no se puede mostrar en una 

r•unión toda la teoría. Vamos a escoger para el análisi& de 

••ta crónica • rncdo de ejemplo la unidad de trabajo que es: el 

emergente de ap•rtura, desarrollo y emergente de cierre. También 

analizar•mos algunos de loa momentos grupales caracteristicos de 

la reunión como •on la tarea y pretarea. 

Emur~~nte de ap•rtura1 Una linea de trabajo posibl& ea que 

•l 9flterQente ••• la euaWncie can diferentes características que 

•• manifiestan de la siguiente fo~ma1 

La coordinación &&Rala la ausencia de dos integrantes. 

El silencio •eK•la otr• •usencia en grupo. 

Un int:e9rante ••Rala una ausencia dentro_ del grupo: "¿En 

dónde est~ ca.da quién?". 

La voz baja •n los di•lcgos promueve qua lo• inte9rantes se 

acerquen a escuchar lo que dice el otro. 

Todo el di4logo que sigue hasta la primera intervención del 

coordinador da cuenta del emerQente de apertura: 

La coordinación manifiesta explícitamente una ausencia~ 

Esta ausencia tema caract•risticas de distancia qué tan 

.cercanoz o •lejcdoa eatán entre a.lloa y en los dit:ilogos en 

voz .baja. 

L• int•rvención de Maria que pre;unta1 ¿En qué ••taba cada 

uno d• •llo•?· 
La intervención de Manuel que señala lo dificil de 

compartir. 

L~ participación de Bar• que lo relacion• con el teórico que 

habla sobra la distancia. 

La particiPación de Manuel aobre 11 la proximidad de los 

•uJ•ta• •n una. urb•". (y la proximidad en este grupo?>. 
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Las au9encias tanto físicas. d• acercamientos, de palabras, 

de confianza, del espacio físico en el grupo es la trama del 

comienzo de esta reunión, que tiene que ver con el existente da 

1• raunión anterior que fue la dificu_l tad para al contacto y las 

ausenci~s-presencia&. 

El coordinador hace la primera intervención marcando la 

bó.squeda de construir un espacio y un tiempo de ese grupo porque 

est~n como siendo cada uno un grupo, cada uno en lo suyo, cada 

uno en su grupo anterior de pertenencia. 

Da cu•nta del em•rgente de·apertura de la 1uspncia ya q~e lo 

lo qua plan~ea es la ausencia de un grupo como tal~ serian 12 

grup~s, 11encapsulados en lo suyo", serí.an Una aerie y revierte en 

la posibilidad de ser grupo, construyend~ un lenQuaje, un código 

común. 

La· intervención del coordinador.es una interpretación en el 

sentido de que trae lo latente del grupo, el miedo a estar en ese 

nuevo grUpo, a lo 

otros. Develarlo 

desconocido, del tiempo, del espacio y de los. 

tiene el sentido de que lo trabajen los 

integrantes. Pensamos que esta intervención tiene de positivo no 

sólo el hecho de marcar el obstáculo sino que a través de la 

línea escogida da un sentido de cambio. 

Este es un momento de pretarea signado por el miedo al 

ataque, no se sabe qui~nes s'?n los otros, "pido disculpa.s", "lo 

dificil de la primera intervención comienzan a pensarse en el 

grupo con dificultadas. No pueden todavía, darse a conocer, se 

sienten extraños a la exp~riencia, proponen algunas salidas a la 

situació~, como jugar o tener mayor flei<ibilidad, no ser tan 

formales, par~ ningu.na ~uaja en los demás. 

TodaVia astán en pretarea porque están poniendo sobre el 

.~apete ias dificultades _pero sin poder dar cuenta de la· situación 

que les. pasa. 

Pue~en plan~ear de que est~n afiliados pero no pertenecien

tes, de _que tienen el prejuicio de no abrirse • ios dam~s hasta 

qu_e no se abra el otro primero, de· que. estan Pl!'.nsando m'1s a nivel 

fndiViduc'.lt"," que hay otros integrantes da otra instituc:iOn .que 
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pu•d•n meter. ruido, y por último la dificultad par• entrar a 

trabajar al teórico del dia. 

E• un momento en al que separan, disocian, e•tán sacando o 

•1 s•ntir o el · pensar paro no lo pueden juntar. El tipo de 

discurso e•t~ caracterizado por monOlogos, como que cada uno se 

habla-a •i mismo, pocos intercambios, no •e retoma el discurso 

del otra, •ino que cada discurso es autónomo del otro. 

El coordinador haca la segunda intervención, que es una 

interpretación, que stoue la misma line• de trabajo de la 

prim•r•. Hac• un recu•nto f•namanol6gico de la reunión, les hace 
pr•senta la •ituaciOn en la que estén, y les da el vuelco al 

d9Cir cu61 es el obst6culo explícitamente y el por qué. 

Quiz•• 6sta sea la intervención clave y a tiempo en el grupo en 

•1 sent~do de qu• 61 mi~mo está en ese momento en posibilidad de 

~scucharla y en el momento de necesitarla. 

Esta intervención explicita lo implicito "reconocer que esta 

situación •s nueva y por lo tanto dolorosa y costosa". 

A partir de aqui •l grupo comienza, y quizAs cuando varios 

preguntan sobre la ~ltima palabra de la intervención, que el 

coordinador r•pite 11 costoso 11
, a trabajar la dificL1ltad para 

•ntrar en tarea, pensar sobre el teOrico del dia, que era sobre 

tipo• de contactos de un sujeto, construcciOn de un espacio~ 

ti11mpo. Pensamos qua se hacen evidentes las ansiedades que 

daspiarta tanto la información que se da en el teórico como la 

mi•m• situ•ción nueva del grupo. 

Los integrantes comienzan a hablar de diTicultad para 

int.•grarse, para constr~ir ase nuevo Qrupo ,y hablan de parto. 

L• tercera intervención del coordinador es un complemento 

de la.anterior dende• travéa de una pregunta muestra la contra

dicción para que la ta.rbaJen los integrantes en este caso el 

obstaculo es la idealización del grupo anterior que no permite 

v.•r la pasibilida.d .d• comenzar uno nuevo. 
Consid•ramos que aqui el grupo entra en el momento d~ tarea 

yA'.qu• hac•n maniTie•t.o el hecho de que hablar del grupo ante

riOr, d•· intercambiar ewperiencias, y la situación de sentir 
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alejado afectivamente a ese grupo que comienza. Traen l~ dif icul

tad que tienen de ~ablar del grupo anterior y las del nuevo 

orupo, y esto trae aparejado el miedo a lo desconocido, al 

encuadre, 'a ese espacio, tiempo y equipo nueva de coordinación, a 

ser chivado, a la agresión, a perder la i~dividualidJd, como que 

se sienten solas y desamparados y.a que toda es nuevo., 

Podemos marcar como un momento prablem•tico mas que 

dilem~tico, en el sentido de qua est4n todos loa elemento& 

integrados en un problema que busca una solución. Hay mayor 

intercambio y por lo tanto mayor di~logo, se preguntan y 

cont•stan; la• discureos se relacionan y siguen Una conversa

ción. 

Bajó el.nivel de ansiedad esquizoparanoide y el grupo puede 

entrar en tarea, est•n trabajando el teórico desde su propia 

situación, que es conformar un nuevo grupo sus dificultades y su 

cotidianeidild. 

La óltima intervención de la integrante Celia nos lleva a 

pensar en que cierra la reunión con la linea de trabajo que 

escogl.ó el coordinador que es el obstáculo del momen·to del _grupo, 

la elaboración del duelo. 

El emergemte"!:!ido apertura t1ene que ver con el duelo Cla 

ausencia) porque a mayor elaboración de éste posibilitará la 

proximidad entre ellos y por lo tanto menores ausencias. 

La reunión termina con la intervención del coordin~dor, como 
comenzó, marc:anC::lo señalando el mecanismo en el que ~stuvo el 

~rupo, d~ diferenciación y les marca el objetivo del grupo 

operativo. Es asi que el em6.rgen.te de cierre tiene que ver con 

las ausencias 11 con la _discri~inación y con .. ~ª distancia 11 por lo 

t.anto con _las diferencias. 

La ausencia ahora SR llena de contenido explicito como es: 

Eutá ausente el g~upo anterior. 
Est•n ausentes .los·compaAeros del grupo anterior. 

Está ausente el anterior. equi~o d• coordinaci~n~ 
-·~Está. ausente el espacio ant•rior. 

- Estit ~use~te el tiempo anterior. 
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La otra cara de ia moneda es que est6 presente un nuevo 

·grUpo a hacer conformado, un nuevo equipo d• coordinación, 

compaAera•, un nu•vo espacio y tiempo, que las ausencias posibi-

1.itar.tn el trabajo de la• nueva& presencias. 

3.- Rwwultadpa y cgnclu•iqn•• 

Est• reunión e•t.• caracterizada por la resistencia al cambio y 

.esta •• muestra por la dificultad para entrar en tarea y 

trabajar el ab•t.Aculo. Hay mi•do a la pérdida, a lo conocido, no 

••-••b• c0tno actuar. . ~ 

En ••t• ca•o al principio se alejan de la tarea' y hay 

•otn•ntos·canfusional•• y momento• dilemAticos. 

El grupo •• nuevo, lo qua significa también que hay que 

romper con vincules anteriores, con formas o patrones de conduc~ 

tas anteriores y aprendar una nueva forma de actuar y trabajar. 

·La anterior implicA que se colocan en una nueva situación de 

mucha vuln•r•bilidad que se ve complamantado por el miedo al 

at~que. 
Cual~ui•ra puede ser 

r••P•lda, quien lo• quiere, 

en.migo, 

son todo& 

estan solos, quien los 

desconocidos, •ste es un 

mamento de mucha amenaza y por lo tan.to hay mucha resistencia a 

la intevraciOn vrupal. 
Est~ el miedo a perder lo conocido, lo aprendido, el 

''.•t.atus" que tenian, af•ctos y relaciones y se utilizan todas los 

_m•caniamcs_en defen•• pCr la nuava situación. 

Ca~a uno Y• t~~ia un lugar en el grupo anterior y ahora 

apare_c•n t~dos_, en la~ fan.ta•ia, come iQUales, por lo. tanto _tienen 

que volver a discriminar•• a emp•zar un proc••c de difarencia
ción, con todo lo que asto implica, que es c-on las virtudes y 

def•ctos que uno ti•n• que •mpazar • mostrar otra vez¡ 

En •1 grupo anterior todo• mabian como éra cada quién. 

E• notorio ttn.•st.a ~•unión •l mecanismo de 1• disociación 

•nt.re •1 pensar, el ••ntir y •1 actuar, en donde ellos mismos 
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plantean O son muy teóricos o muy pegados al grupo 1 no sabiendo 

c:bmo hacer para entrar en tarea. 

El grupo e:<perimenta una sensaci~n de ex trañe::::a .. est4n 

realizando algo que lo ~ienten como ajeno a ellos mismos y esto 

es caracteristicü de la pret3rea. 

En el primer momento hasta después de la segunda interven

ción de la coordinación están en un "como si", "c~mo si se 

trcibaja_ra. 11
·, "como si se si~tier.a". El clima grupal por lo que 

describe lu crónica es tenso, pareciera que nadie sabe qué decir. 

Después se da un segundo momento que consideramo~ están en 

tarea. 

El grupo a partir de las intervenciones del coordinado~ 

comienza a ~bordar el objeto de conocimiento y a elaborar.Ja 

ansiedad esquizo~aranoide. Los integrantes comien~an a tocarse 

entre ellos, .ª integrar lo disociado y darle el sentido de 

búsqueda de aborda~ la tar~a~ 

Pueden meterse· con lo lat~nte es decir tomó conciencia de 

sus actitudes y de los motivos de ~stas. En gste sRntido pudo 

f!n-frentar la tarea impl .ti::i ta marcada por la c:cordinaci6n. 

Creemos que el grupo pudo empezar a r~-fle:<ionar zabra lo que 

estaban sintiendo y asociarlo con la inTorma~ion que se les di6 

esa dia. 

En ~sa reunion pudieron en un mom~nto integrar el sentir el 

pE!nsar y ol ·:ictu~..-. Aparec::e un clima mas distendido y menos 

angu~ticso y participan casi todos les integrantes~ 

A manera "de ccmcl•-1.::sién ·pensamos que- la ausencia es dolorosa 

y.costosa y_ hay .mucha resistencia ~l cambio y que este se muestra 

en ~a dif_ic:L1l t:id para elabor•r. el ciuelo4 

Pansa:mos como hipótesis que la línea de trabajo para. este 

momertt<? en e:ste yrupo sea la elaboración del duelo y el c-:,io;;:tP.nte 

para la r~Lm1on siguiente seria ausencia-presenc.ia~ lo que dejar. 

y lo quo tienen. lo viejo-lo nuevo~ lo cono~ido-lo d~sconocido, 

6n ú l t . .ima instancia serian las diTearcncias. 

treamos qu~ el discriminarse y discriminar les va a perm1tir

pasa:r"'. .a trabajar el objct:!.vo de segundo .:.ño que es tomar- dist.:m-
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cia d• su propia n•cesidad, ponerse en el lugar del otro para 

aprend•r a '••cuchar·. 

P•nsama• qu• est• •• un análisis limitado ya que es una 

crónica de una reunión •n un proceso de un aAo. Por lo tanto 

in~otnpleta ya que consideramo• que el grupo es un proceso con una 

historia singular y qua tambi~n cuenta el devenir que vaya 

estructurando, marcando y proyectando. 

Es importante ••Aalar qu• el que indiquemos un momento de 

tarea, un trabajo elaborativo no significa que el grupo de ahi en 

m6• si9tllpre estar6 en tarea, sino que en esta reunión, si podemos 

indicar qu• ello• pudieron trabajar el punto de urgencia 

p•rmiti•n~a •mpazar a •laborar las ansiedades para el trabajo 

past•rior. Esta as qu• 
rApidaMante a la t•r••· 

el los podr4n ir acercandose más 

Las lin•as de trabaje •star4n ratificadas e recti+icadas por 

•f dlÍv•nir Qrupal, •• d•cir, por la t.rama que el propio grupo 

canstruy• en su prcce90, como decia Sartre 11 un grupo no es". 

Este anAlisis tambi6n es parcial porque como dijimos en el 

c•pítulo del equipa da coordinación, adolece del análisis de la 

in••rciOn del equipo en relación al grupo; análisis que se 

realiza A lo largo del a~o, y donde también se ve la can+ormación 

del mi•-· 



C A P I T U L O VI 

CONCLUSIONES GENERALES 

El haber pedido buscar, pensar, interc•mbiar ~xpe~ientias y 
darle un cuerpo al proyecto, el haberlo puesta por •scrito (hacer 

una tesis) nos permitió hacer un acto de aprendizaje. Nos 

permitió un •ncuentro y reencuentro entre nosotros, sujetos del 

conocimiento y la realidild, con-frontar lo aprendido, la e:<perien

cia y con esta muchas interrogant••· 

Hemos vivido y repetido en este trabajo l•& mismas estereo

tipias y obstaculos que se encu•ntran en un grupo, como asi 

tambi~n la forma d• trabajarlos y realizar la tarea. 

Consideramos que el conocimiento de los grupos a través de 

la t•oria, la técnica y la practica del grupo operativo nos 

permitió sacar algunas conclusiones y algunos interrogantes que 

todavía no tienen respuesta para nosotros. 

La tesis si bien es una pequ•Aa muestra del trabajo en los 

grupos, no refleja con todo la riqueza y la e:<periencia que nos 

ha dejado al mismo en loa 

tenemos una basta experiencia, 

grupos. 

sino 

No queriendo señalar que 

que el contacto con los 

grupos nos ha enriquecido para seguir planteando mAs preguntas 

que respuestas. 

Como dice: A. Didier-Weill: "No podemos decir todo cuanto 

escuchamos, algo muere en el camino, y gracias a ello, por lo 

demás, -lo que hemos escuchado sigue siendo inagotable. Si no 

-fuera asi, existiria la posibilidad de considerar como garantía 

de verdad el hecho de hablar en nombre de quien dice, o dice a 

medias, la verdad 11 .•a 

A partir de lo que hemos e:<puesto consideramos que el grupo 

es.una entidad teórica que merece seguir siendo profundizada, y 

no analio.?ada desde hechos o exper.iencias aisladas donde sólo se 

hace una descripción de fenómenos. Como el grupo es •lgo cotidia

no, éste se pierd~ en lo natural, sin ·embargo, cuando nos 

enfrentamos a un grupo cualquiera nos damos cuenta que necesita

mos de una teoria que avale ese acontecer. 

• 2 Didier-Weill, A. y otros, El gbipto d@l artg, p. 81. 
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Ya que como RosenTi~ld cita .ª Sartre. un grupo 11 no es", un 

grupo no es algo ac:abado, algo -terrn;i.nado, sino qun es Lm mar de 

posibilidades, por lo tanto cuando nos sentamos Trente a un 

conju~to de personas lo que tenemos que pensar primero es que ese 

conjunto no es un grupo sino el gérmen de una construcción a 

posteriori. 

Justamente, Pichón-Rivie1-e lo que nos enseña e"":.i que su 

teoria plantea una integración del sentir, el pensar y el actuar, 

donde el sujete, e$ un sujeto· 

adaptado activamente. 

situacion, comprometido.y 

Esta adapta:ión activa tiene que el aprendizaje 

espir.alado en donde la aprehensión de la realidad concreta no se 

.realiza linealmente, sino que se c~mstruye en un devenir, donde 

lo nuevo pasa a 3er viejo .Y le viejo se redimens:i.ona con nuevas 

aportaciones con$tituyéndose en algo nuevo. 

Lo anterior implica ~ue no hay conocimiento aaabadc, 

cerrado, sin~ que desde ~sta teoría se propone re~ormular 

constantemente el conocimiento y de esta manera •:rec:er. 

Lo'cual nos permite concluir que la teoria y !a. técnica de 

grupa operativa no es una receta ni una teoria terminada, tod~ 

vez que asta se va enriqueC"iendo cc;1 la práctic;;.. 

A pai-tir de \o que tu~mos formulado considef"~1r.os Ci'"'-ia- t.ai1npocu 

se debe caer como lo refiere J. Pontali~ en el "empiri.::.mc 

caótico" cuando nos enfrP.ntamos a una tarea detent1inada', por lo 

tanta debemos de tener e lc;.ro la ubir.:ación de un l:!squema c:oncep

tua l y rafsrenc.ial con el que va~o5 a trab,::U·.~r. 

En este ca~o nosotros ;>ropc11e1nos para trahaja.r en grupo 1 a 

teoria y l~ técnica de los grupos operativos, porque todo 

coordinador e trabaJ ador de grupo debe t:?ner un accionar en base 

a una teo:-ía que sustente su trabajo. Para que ante lias dli"icul

tades que se ~ncuentre tenga herrami.en tas qu~ le!' ayuden a 

abordar una -+:ar-e.::>. 

Con lo anterior queremos de::ir que no sc!c c..on 111 hecho. ~G'o,, 

leer una teorí.a se puede .ir.cidir en los grupas, 9ino que !le 
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n•c•sit• una formación tanto del rol de coordinador como el 

pasaje d• ser int•grante de un grupo. 

Sentar•• frente a un grUpo es sentarse frente a conflictos y 

obstáculos porque lo que se trabaja es justamente la confronta

ción de las conflictos, na eludirlos o evitarlos. 

Alga que r•scatamas de~a teoria de Pichón en los.grupos de 

aprendizaJ• •• qu• •1 deseo de saber lo retorna al estudiante, es 

d.Cir, qu• na •• •1 maestro, solamente el que quiere que el 

alu~no aprenda sino qu• •sel alumno el que descubra que; 1) él 

no •• una tabla rasa •n dond• hay que inscribir lo que el maestro 

piensa qu• d•b• ••b•rJ 2> que eu opinión es tomada en cuenta en 
- el trabaJo - del grupo y devuelta a través de la didáctica de 

•••r;.nt9s. 
Esta pon• la relación maestre-alumno en un plano diferente a 

la ascu•l• tradicional, donde 

•1 alumna un •uJeto pasiva. 

el maestro es el ~nico que sabe y 

Pichón no deshecha la enseñanza 

tradicianal, esto •• •n •1 nivel informativ~ pero también se 

r•fi•r• al niv•l formativo cuando h•bla de desarrollar aptitudes 

-Y lllDdificar actitud••· 

En cansecu•ncia, la experiencia de aprendizaje como en 

cualqui•r •Kp•ri•ncia cotidiana el sujeto es protagonista de esa 

realidad y tiene la posibilidad de transformarla. 

El grupo ••el que posibilita que un sujeto se desarrolle a 

si mismo y al hacerlo también ayuda a que se desarrolle el propio 

Qrupo, •~endo ••t• el .~mbito propicio para la modificación y ~l 

c••bio. Por la qu• la frase de ºaprender a p'ensar", sólo puade 

•ncontrar su e9tatuto en el trAb•Jo grupal; como también ~ara 
poder ser suJ•to con una estructura paiquica es necésario la 

relación vincular con los otros. 

En ••te sentido un problema de aprendizaje e una.situación 

d• conflicto no •• solamente problema del sujeto, individual sino 

que •• un emerg~nte d• la situación Qrupal en la que &e encuen

tre. 

Nosotras pens•mos que es la teoría m•s viabl~ para el 

trabajo en grupos porque promueve ~undamentalmente una constante 
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revisión do ~os Dsqucmas individuales,integrando los aspectos del 

pensar <:::.e11 tir ;.· c:\Ctuar parL\ el abordaje de la türea; es lo qt.te 

Pic:hóti constantemente formulaba como una 11 adaptaci6n ac:tiya e lt 

re?.nlidqd 11 • Esto nos remite que el sujeto para esta teoría se~ un 

sujeto creador porque· puede tanto transformarse a si mismo como 

al medio y a los otros. 

Pensamos que esta teoría puede ser llevada. a cabo en di.f-e

rentes ámbitos con los cuales se pretenda trabajar en grupo, por 

;?jemplo: ámbito edttcntivo; capacitación, clínico, comunitario e 

institucional, siempre y cuando se hagan los cambios necesarios 

de encuadre según las c:arac:terísticas que tengan dichos ámbitos. 

Pen;¡amos que algunos de los aspectos que se necesita inves

tigar más son los que se refieren a la observación, la c:onceptu~.

lizac:ión de grupo, aspectos técnicos de la coordinac:i6n, la 

aplícaci6n de gruprJ operativo en las instituciones, aspectos 

técnlcos de la supervic:ión de los coordinadores, otros conceptos 

a estL1diar más son por ejemplo los de ta1-ea, por la connotación 

ideol6gica que despierta, la relación coordinador-observador, 

etcéte1-a ~ 

Pens.amos que nue5tra e:<perienc:ia e~ grupo operativo en los 3 

lugares -de integrantes, de observadores y de coordinadores- nos 

pci;-mi+-i_ó vivenr:i.:.r los momentos por los que pasa un grupo lo cual 

implicó momentos de ansiedades, re-:;istencia, miedos y también 

m.mnen.tos de int~gración y de comprensión de la tarea. 

Esta~ e:'.periencias posibilitaron tener una actitúd de criti

c~ y autoc.r.itica, ponernos en ~1 lugar de' los oi:ros como sujetos, 

dar cuenta de las dificultades y de los conflictos en los grupos 

y donde a. ·partir úe la problemati;:ación de ellos busc~mos las 

lineas adecL1a.dos para promover el cambio. Es importante señalar 

· que estos cambios no se dier"on como yeneración espontánea sino a 

partir de un proc.eso de trabaj_o espiralado. 



BlBLIOGRAFIA 

Anzieu, Didier, Jaque~, El Grupg y el Inconciente. 

-------------- e Ives Martin, La clj.námica de los pggueños 
~' Ed. Kapeluz, Argentina, 1971. 

~~------------y otros (ft.t .... _5\J), El Trabaio Psicoanalítjco en 
lgs Grupps, Ed. Siglo XXI Mé:<ico 1978. 

· Adamson, Gladys, Bruco Ocmrativg; clase # 11, 1er año, Ese. 
Privada de Psicolcgia Social, Argentina, 1977. 

--------------- GruDD Operatiyp y Cono Invprtido. clase # 
1.2, ter afio, Ese. Privada de Psicología Social, Argentina, 
1977. 

Bachelard, Bastón, La Fgrmación del Espíritu Cienti~ico, Ed .. 
Nueva Imagen, México, 1983. · 

Baremblit, G.· y otros, Grupgs. Tegría y Técnica., Ed .. Graal. 

Bauleo, Armando, Cgntrainstitución y Grupos, Ed. Nuevomar, México 
1983. 

---------------, Ideglggía 1 Grupg y Familia, Ed. Folios~ Mé:-dc:o 
1982. 

---------------, (~) La Propuesta Grupal, Ed. Folios .. Mé:{ic:o, 
1983. 

---------------, Psicolggía y Sociología del Gruno. Ed. 
Fundamentos, España, 1975, 

Bernard, Marcos, Cuissard Andree, Temas de Psicoterapia rll~ 

~' Helguero Editores, Argentina, 1979. 

Berstein,Marcos, Psicgterapia de pareja y grupo Tamiliar 
con ortentación osicoanlltica.''H~stori~ ~11ni~o rl~ 

pc:\rel"' Ed. Galerna, Euenos ~ires, 1970. 

---------------, "Los Siete triángulos (Esquema conc:eptu~l 
referencial y operativo> trabajo present.:tdo en el '..-ll.ll. 
Congresg d~ Psiguiatri.a, Acapulco, Mé::ico 1975. 

Berstein I., Familia y'eofermedad flental, Ed. Paidós. 

Bien, W~ R., E;sneriencia gn Gruoos, 5a. _edición, Ed. Paidós, 
Arg~~tina, 1979. 



149 

Bleger, José, !amas de fsicglgqía <Eotrpvistas y qrupqs>, Ed 
Nueva Visión, 7a. edición, 1979. 

---------~-----, Simbiosis y Ambiguedad, Ed. Paidós, Mé~ico. 

---------------, Psicphigicnp y Psicglggía Institucional, Ed. 
Paidós, México, 4a. edición, 1984. 

---------------, Psicolpgá@ de la Cgoducta, Ed. Paidós. 

Bohoslavski, Rodol~o, Grupga; Prqpupsta para Yº@ Tgpria. Cl1nica 
y apilisi& grupal, aAo 4 Ne. 14, Madrid, Enero-Febrero 
1979. 

Bretón~ André, Manifieptga d&l Sucrgeli2mo, Ed. Guadarrama, 
Madrid 1974. 

Campos, Avillar, J. Kesselman, H., Grupg-Aoáli1ia-pperativg: 
Fpylk•• Pichón Biyiecw un diAlggp gendient,w p1r1 un 
Si.aJ11R.ia, Temas de Paicalogia Social # 7, Buenoss Aires, 1985. 

Caparrós, Nicolás y López Ocnat, Susana, !agria y Práctica de 
1Ja_ Grypp• Qperatiy9• 11

• Paic;eleqí• y Sociglggia dg Grupgs, 
Ed. Fundamentos, Madrid 1979. 

Chesneaux, Jean, ¿Hecemgs tabla raaa del g•aado?, Ed. S. XXI, 4a. 
edición, México, 1981. 

Didier-Weill, Alain y otros, El Objeto del Arte, Ed. Nueva 
Visión, Argentin•, 1988. 

Fern~ndez de Cohen, Julieta, Guillermo Cohen de Govia, El Srupp 
Oqaratiyg. Teoría y Pr.ictic;a, Ed. Extemporáneos, Mé~.:ico, 
1973. 

Freud, Si9mund, Obras Cgmplatas, 3a. edición, Biblioteca Nueva, 
· Madrid, 1973. 

Garcia de la Hoz, Antonio, La Eyplución dgl cpncepto de Grupo 
Operativo, !mago, a~o 1, No 2, Buenos Aires, Noviembre, 
1977. 

Grinberg, L., Langer, M. y Rodriguéz, E., El Grupg Psicgl6qicg, 
Ed. Nova; Buenos Aires, 1972, 

H.oyos Medina, Carlos, Grupos Opgratiyos en el Aprendizaje, 
T~abajo de opción en a la licenciatura en Pedagogía, UNAM, 
Mé:<ico, 1979. 

Kaes, René, El Aopyo Grupal del P§iguis lndiVidual, Temas de 
Psicc:·olog.ia Social, No. 7, Buenos Aires, 1985. · 



150 

.Kaes, René, El Aparato Psíquico Grupal, Ed. Gedisa, España, 19'77. 

l<aeS, René-Didier Anzieu, Crónica de un Grupo, Ed. G~disa. 
España, 1979. 

l(~sselman, Hernán, Psicgterapia Breve, Ed. Fundamento!::>. 

Kesselm~n, H., Pavlosky y otros, Las Escgoas Temidas del 
Coordinadgr de Grupos, Ed. Fundamentes. 

"La Psicología operativa", 
Argentina, 1975. 

La Opio ión Cu l tLtra 1 , 

Klein, Melanie, Obras Cgmpletas, tomo VI, Cap .. VII, tomo 'I cap .. 
XIII, Ed. Paidós. · 

----------- y otro, Amor. Odio y Reparación, Ed .. Hoi-mé, 7~":\
edici6n, Argentina, 1987. 

Lap~ssade, Georges, Grupgs.Organizaciones e Instituciones, 
Ed. Gedisa, México, 1985. 

Laplanche, Jean, Interpretar CconJ Ereyd y otros ensa.yos, 
Ed. Nueva Visión, Argentina, 1978. 

------..:..-------, "El Estructuralismo ¿si o nc? 11
, Revista 

Trabajo de Psicoanáli<Sis, Volúmen 1 tt 1, Mé::ico 1981 .. 

--------------y Pontalis, Jean B., piccignario d~ PstcoanAlici~~ 
2~ edición, Ed. Labor~ Barcelona, 1981 .. 

l_apolla!' Beatriz, Vinculo 1, c:lase No. 16 ler año, TAIGO, Mó::ir:c·~ 
1985. 

---------·-----. Vinculo II, clase No 17, 1er año, TAIGO, _1'1é:~.i.co .• 
1985. 

Lenk, Kurt, El Concepto de Ideología, Ed. Amarrortu. 

Levi-Strauss, Tristes TrópiGoG, Cap. 11, Ed. Eudeba. 

Liencio, Ernesto:o Psicoter9pia de Pa,rS j il y Grupq Fami l j ~r r:cin 
Orientación Psic:oanalític3: 11 El trabaio tP-rap"éutic.rJ grupo-:; 
-Familiares", Ed .. Galerna~ Bue.onos Aire!::t,- 1970 .. 

Marii, C .. , r:'.ngels. F., Obras escOgitJ.::.,s, Tomo l, Ed ,.. Progr~nw, 
Mosc:t:t, 197 6. 

Mort?no, J. L .. , El Teatro de la ~~:.nont.t\neidad, Ed. Vanc~t. 

Psicorlrama, Ed. Hormé!' Ar·gentina, 1961 ~ 

. ··'··--.-!·' 



151 

Pampliega de Ouir-oga, Ana, 11 El Concepta cJ~ GrLtpo y los. principios 
organi::adores de la estrLtctura grllpMl en el pensamiento de 
Enrique Pichón Riviere", Temas de Psicología Sgcial, año 

1, No. 1, Buenos AirP-~, 1977. 

---------------, Clase No. 14, ler año, Ese. Privada de 
Psicología Social, BuenQs Aires. 1977. 

---------------, Proceso de Cgnatituc;ión del Mundo Interno, Ed. 
Cinco, Buenos Aires, 1988. 

-------------·--, "Lo siniestro, la depresión )' el proCf:''..30 

creador 11
, Reyista Temas de Psicología Social No 5, Buenos; 

Aires. 

----------------, fgrmaci6n de Coordinador en la Ese. de 
Psicolpqía Sgcial. 

Paz Piña,' Nayali, La observación, Clase No. 2, 3er ñño, TAIGD, 
Mé:~ico 1985. 

Pichón-Ríviére, Enrique, El oroceso arLtoal. Del Psjco.<m,"!\lisl.c; n 
la Ps.icalgg.ia Sgcial, (1) 1 Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 
1980. 

Predvechni, B. R. y otros, Psicología sccial 1 Ed. Letras S.A., 
Mé:<ico, 1985. 

Rodríguez Nebct, Joaquín, Encuadre, Clase NO. 2 del 3er. Año, 
Taiga, México, 1986. 

----------------, Interpretación. señalamiento. construcción IT, 
Clase No. 17, ~er:. Año!' .Taigo 1 1986. 

Rosembon 1 Jaime, Prgcesg correctgr en Gr-upo Oper-a.tivg, Clase 1-Jo •. 
13, 3er. Año, Escuela Privada de Psicología Social, 
Argentina, 1979. 

----------------,Ngción de tarea y pretarea, Clase No. 14 1 3er. 
Año, Escu@la Privada de P~icologla social, Argent1na, 1979. 

"'.""--·---:-----------, Unidad de Trabajo, CI·ase No.· 15, 3er. f'lño!I 
Escuela Privada de Psicologia Social, Argentin~, 1979. 

Sartre, J.P., Crítica de la razón dialéctica, Tomo II. Ed. 
Losada 1 <fotocopia) • 

Scnis., Nat.in, Fantasías.,_ Clase No. 6 y 7 de 3er. Año, EstLH:;ola 
Privada de Psicolog . .ia Social, Argentina, 1985. 

Pichón-Riviére, Enrique!' 11 Ccnc:epto de ECRO", Temas dca PSicologia 
~' Año 1, No. l!' Argentina, 1977. 



Pichón-Riviere, Enrique, ''El 
Psicología sor-iul, Año 2, 

conc:epto di? portav6::", 
No. 2. Argentina, 1978. 

Tom.._,s de 

--------------------, Tegr la del vinculo. Ed. Nueva \ 1isión, 
Argentin~, 1979. 

--------------------, y Pampliega de Quirogi:!., Psicología de la 
vida cotidiana, Ed. Galerma, Argentind, 1970. 

-·--------------------, "1-Jistoria de los 
R~vista Temas dQ Psicología social, No. 

-·--·-------------------, 
11 Ec:ología humana y 

Revista Tremas dg Psicolggía Sgcial Ng. 

Grupos Opcrat i vo!'li". 
1, Argentina. · 

psicologLa social'', 
4. Argpntina .. 

Tamayo Pére;:, Luis, Encuadre, Ficha No. 5, de 3er. año, Taiyo, 
f'lé::ico, 1985. 

-------------------- Tegría de Rples, Ficha No, 9, lei-. año, 
Taiga, México, 1984. 

Wassner, N., t'amen, B.C., Grupo ECRO, Ficha No .. 2 de Jer año, 
Taiga, Mé:cico, 1984. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Surgimiento del Grupo Operativo
	Capítulo II. Principales Teorías que Inciden en la Concepción Teórica de Grupo Operativo
	Capítulo III. Conceptos Teóricos de Grupo Operativo
	Capítulo IV. Técnica de Grupo Operativo
	Capítulo V. Estudio de un Caso
	Capítulo VI. Conclusiones Generales
	Bibliografía



