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"No es precis0 hacer nada para que se establezca el proceso dial6ctico 
del pensar, porque es espontheo; pero hay mucho que hacer para 
quitar \as barreras y bloqueos que impiden su funcionamiento"'. 

Las situaciones de aprendizaje y ensefianza son procesos complejos en 10s cuales 
intervienen relacionindose y determinhdose reciprocamente una gran diversidad de 
elementos -psicoldgicos, sociales, institucionales, metodoldgicos-, que finalmente se 
concretizan en una actividad que pretende resultados, aprendizajes por parte de 10s alumnos, 
quienes participan en dichos procesos intewiniendo con sus caractedsticas y rasgos 
personales, como sujetos con una hisioria familiar, edad, ideologia, situncibn financiern 
determinada, necesidades, deseos, afectos, actitudes, valores, conocimientos. Las 
circunstancias concretas de ensefianza y aprendizaje e s th  sostenidas por un enorme 
esfuerzo, esmero y empefio por parte de quienes en ella concurren, no se diga menos por 
parte de sus principales actores, maestros y alumnos; entonces aqui cabe el planteo de una 
pregunta, iporqu6 10s procesos'de aprendizaje s610 alcanzan de manera superficial a la 
mayoda de 10s alumnos? 

El presente trabajo, de tipo descriptive y explicative, revisa la Conceptualizaci6n Grupal 
Operativa o Grupos Operativos que siendo una concepci6n sobre 10s grupos y sobre 10s 
sujetos en 10s grupos, ha sido aplicable tanto a diversas situaciones, entre ellas las 
terap6uticas2, como a situaciones didacticas. Grupos operativos surgieron en el seno de la 
psiquiatria clinica, en contact0 con elementos del pensamiento psicoanalitico y se ofrecieron 
a1 proceso de ensefianza y aprendizaje como grupos para aprender a aprender y para aprender 
a pensar. Desde un enfoque psicoanalitico llevado a la psicologia social y con un 
pensamiento multi e interdisciplinario su creador, Enrique Pichon-Rivike, reconceptualiz6 el 
aprendizaje seiialando de entrada dificultades, obstticulos afectivos, latentes, no conscientes, 
que se ponen en marcha y acompaiian a1 proceso de aprender. 

La tknica pretende posibilitar la superaci6n de muchas de las dificultades ante el 
conocimiento, dificultades que 10s estudiantes sufren en privado como algo vergonzoso 
(pretarea); tambih pretende que 10s individuos o 10s grupos puedan desarrollar una actividad 
intelectual de alto rango, que puedan ser m k  inteligentes en el sentido vulgar de la expresi6n. 
Nosotros como docentes nos enfrentamos a1 hecho de que la mayoda de 10s alumnos tienen 
una falta de creencia, confianza y seguridad en su capacidad de desarrollo y evoluci6n en ese 
sentido. La Concepcibn Operativa sefialaria que la aptitud de dichos alumnos para construir 
simbolos se ve atajada, inhibida, por emociones latentes de naturaleza primitiva que estancan, 
estereotipan, hloquean el pensamiento. Tambikn propondria que pensar implica jerarquizar la 
capacidad de tolerar el sufrimiento y la frustration asociados con el no saber y el no 
entender; que se desea aprender pero que se tiende a evitar las molestias inmanentes 

1. Bleger. J .  Temas de Psicologia. (Entrevista y gmpos). p. 70. 
2. 'Todos 10s trastomos de la personalidad (neurosis, psicosis, caracteropatias, perversiones) son trastornos 

del aprendizaje". Ibid. p.64. 



a1 aprendizaje, dado que Bste implica saber estar en dialkctica apertura al mundo exterior, en 
intercambio con 61, todo lo cual el individuo o el grupo padecen como molesto, doloroso o 
catastr6fic0, sobre todo al carecer de una instrumentaci6n para vivenciar esos estados. ("Sin 
embargo, y parad6jicamente, miedos y sufrimientos son momentos del proceso creador que 
se aceptan con mhs facilidad que 10s momentos del placer de pensar y trabajar" '). El 
verdadero deseo de quienes aprenden es algo asi como ser personas capacitadas todo el 
tiempo para saber pero de manera intuitiva, sin necesidad de aprendizaje por experiencia o 
desarrollo y de la superacion de sus inherentes dificultades 4, problemas del propio progreso 
que a~umnos y profesores mismos necesitan conocer, aceptar, intentar resolver. 

Grupos operativos sentaron hist6ricamente las bases como una nueva altemativa para poder 
operar en diferentes campos de acci6n: grupos terapkuticos, organizaciones de trabajo, 
instituciones recreativas, equipos deportivos, etc; en su momento, teorizadores del 
psicoanilisis, de la psiquiabia analitica, asi como investigadores institucionales y sociales 
creyeron encontrar en la Concepci6n Grupal Operativa respuestas a incertidumbres te6ricas. 
El motivo de basar el presente trabajo en la teoria de grupos operativos es entonces seiialarla 
en cuanto a la funci6n docente como una linea de anilisis que se caracteriz6 tanto por 
explicitar que las dificultades ante el aprendizaje son harto generalizadas ('se hace como que 
se aprende, se hace como que se ensefia'), como por hacer una propuesta de trabajo tebrico y 
prhctico para intentar la superaci6n de tales dificultades. La Concepci6n Grupal Operativa no 
tendri jamas otra vez la oportunidad y el despliegue que tesoneramente sus seguidores le 
lograron, pero invito a no cancelar la investigaci6n de numerosos asuntos sobre el aprender 
expuestos por ella asi como a revisar las fuentes te6ricas que la integraron, sobre todo las del 
psicoanilisis, para su cabal comprensi6n, su critica y sobre todo para su desarrollo, que 
puede irse hacia diferentes direcciones y no s61o en algunas semiconocidas, 
semiexperimentadas y catalogadas como no pricticas o inservibles. 

Me propongo entonces con este trabajo presentar 10s conceptos fundamentales de la 
Concepci6n Operativa, pero tambikn sefialar que en su aplicaci6n institutional en Mexico 
( CISE - UNAM, uAM ), donde recibi6 p~enb apoyo su despliegue, s610 h e  conocida y 
aplicada parcialmente, aspectos te6ricos de ella heron dejados de lado o fueron simplificados 
y no investigados. Me propongo tambien en este trabajo presentar m'ticas que recibe la 
Concepci6n Grupal Operativa en materia de teoria general. Grupos Operativos implican una 
teoria acerca del pensamiento, responden a un modelo de intersubjetividad; Pichon- 
Rivikre intent6 inscribir al psicoanhlisis tal como el lo concebia en 10s procesos de 
aprendizaje; Gnrpos Operativos lop6 ocupar un lugar de predominio ( i de moda ? ) en el 
campo del aprendizaje y la gente no sabia por que ; gradualmente fueron perdiendo su 
vigencia y la gente tampoco sabia por quk; no funcionan, no son prkticos, se concluia 
simplemente. Pienso que vale la pena indagar acerca de las fallas del modelo sistkmico 
interno-externo que sustenta a Grupos Operativos para sobre todo recuperar las ideas de 
fondo acerca de 10s procesos de enseflanza y aprendizaje seflalados por Pichon y que podrlan 
continuar siendo abordados por el psicoanilisis en desarrollo. 

3.- Rleger, J. (lp. cit. p. 68. 
4.- Uion. Willied. Bxperiencias en Grupos, p. 75. 



El presente trabajo esth estructurado en tres apartados: En la primera parte se describen 10s 
elementos principales de la Concepci6n Grupal Operativa, conceptos instrumentales que 
permiten integrar 10s aprendizajes individuales y grupales de acuerdo a las caracteristicas de 
10s participantes en situaci6n de ensefianza aprendizaje '. En la segunda parte, en congruencia 
con la teoria de grupos operativos, tanto se analiza el fen6meno del aprendizaje como 
inherente al proceso de la conducts, como se revisan elementos que consideran una trama 
emocional compleja como gknesis del act0 de conocer que opera desde el inicio de la vida del 
sujeto, inmerso en un context0 social y que aMen a la comunicaci6n y al aprendizaje. En la 
tercera parte se reconoce el despliegue laborioso y exitoso de 10s equipos que permitieron 
la aplicaci6n de Grupos Operativos en el campo de la ensefianza y el aprendizaje a nivel 
superior en Mkxico pero tambibn se evidencian omisiones o reducciones te6ricas acerca de la 
Concepci6n G ~ p a l  Operativa en.que incurrieron. Tambikn en esta tercera parte se presentan 
algunas criticas 3 10s sustentos te6ricos de Grupos Operativos y por Cltimo se hace un 
llamamiento a no proscribir de 10s procesos de ensefianza y aprendizaje sus posibles 
relaciones con el psicoanQlisis contemporheo. 

5.- "Por un lado adquirir una caja de henamientas (M. Foucault) que le permila al coordinador crear dispositivos 
de trabajo acordes a la demanda. a las caracteristiws especificas dcl gmpo con el que se va a trahajar y a la 
singularidad de la instiluci6n en que est4 insertado". Wassner. Nora. La Formaci6n del Coordinador de Grupos 
Operativos. Revista Ilusion G ~ p a l ,  p. 54. 



ORlGENES DEL PENSAMIENTO DE E. PICHON-RIVIERE 

Enrique Pichon-Rivikre h e  un psicoanalista de origen fiancks, iirnigrante desde muy 
temprana edad en Argentina Sistematizb su conceptualizaci6n sobre los grupos operatives 
denominindolos de la misma manera y presentzindolos como modelo te6rico y como tkcnica. 
lnherente a la teoria operativa esth como punto de partida la obra de Sigmund Freud; Pichon- 
Kivikrc pone en juego creadoramente elementos psicoanaliticos de Fairbairn, Melanie Klein, 
Bion 6 ,  Daniel Lagache, per0 integra tambi6n en su obra conocimientos provenientes de la 
filosofia asi como de la psiquiatria y de la teoria de c h p o  de Kurt Lewin, afin a su 
concepci6n y evoluci6n de una teoria concreta y dinimica, dada su postura materialista 
dialectics e histdrica. Deja de su obra poco por escrito sin embargo puede calificarse ese 
breve trabajo como condensado y por completo representative de su pensamiento. Se puede 
conocer de Pichon mis  ampliamente a travks de sus alumnos y desarrolladores tales como 
Bauleo, Caparr6s, Quiroga, Zito Lema, Liendo, Kesselman, Taragano, Pavlovski y Bleger. 

En su prictica inicial en un hospital psiquiitrico estatal, Pichon desde muy joven, observaba 
y se preguntaba porquk 10s enfenneros del hospicio agredian constantemente a 10s pacientes, 
hccho que muy pocos se preguntan a pesar de que sucede todos 10s dias en todos 10s 
hospitales psiquiitricos del mundo. Pichon se daba cuenta de que existia tensidn en 10s 
enfenneros, tension que no estaba elaborada y que generaba que 10s trabajadores tomaran a 
10s pacientes como depositaries de la agresi6n que ellos sentian '. Empez6 a darles 
informaci6n sobre el proceso de 10s cuadros psicopatol6gicos que habia en el hospital. Este 
fue el comienw del trabajo de Pichon en lo grupal interrelacionhdolo con el aprendizaje y 
la terapia '. 

6. Jacques Lacan en 1947 public6 tin articulo que describia su viaje en 1945 de 5 semanas a lnglaterra, despues 
de la gran guena, con fines de estudio; entre otras cosas reseil6 ahi las obras de W. Bion y Rickman, quienes 
trataron de aplicar las ideas psicoanaliticas a la rehabilitaci6n de 10s inadaptados a la vida militar. Elogi6 Lacan 
su trabaj6 con pequdos grupos, que en l u p r  de o rgan ime  en lorno de una figura de autoridad con la que 
supuestamente deberian identificarse, lo hacian en torno a una tarea Lacan 1.. "La psychiatrie anglaise et la 
guerre". Vol. I de L' Evolution Psychiatrique de 1947. 
7. Lapolla, Beatriz. Conferencia: Introducci6n al pensamiento de Pichon-R. TAIGO. 1985. 
8. Este comienzo tiene un precedente: al pregtmtar a Pichon quf imagen tenia de dl mismo de su edad de 
adolescentc, rcspondi6: "la de ser esencialmente curioso. Por cjernplo, una vez por semana se rcunlan en 
nuestra casa lasrerlam $el +weblo prim amvmw. MI m a b e  parlcipaba activamente. Yo me habia agenciado 
un agujero, para ver y escuchar. Y asi me daba cuenta de las contradicciones y de todo lo que pasaba en esos 
gmpos. Y creo que hice. como obsewador no participante, mi primer aprendizaje sobre el funcionamiento de 
10s grupos humanos. Diria que es la endani la  del ojo de la cerradura. Zito Lerna, V, Conversaciones con 
Enrique Pichon-R. pp. 3 1-32. 



La idea era que 10s enfermeros dispusieran de conocimientos para que a su vez pudieran 
transmitirlos a pacientes y familiares acerca de 10s motivos de sus crisis y de las posibilidades 
de superaci6n de sus dolencias mentales; 10s enfermeros juntaron muy bien la gran 
experiencia acumulada que tenian sin conceptualizar con la informaci6n panwhica  
psiquihtrica que Pichon-R les proporcionaba y el trato a 10s enfermos mejor6. Esta 
experiencia no fue inocua y a su vez desencaden6 una 6poca de problemas politicos para 
Pichon dentro del hospital con personas reaccionarias, quienes al percatarse de que 10s 
enfermeros empezaban a relacionarse de manera diferente con 10s enfermos lograron retirar a 
ese personal dejando a1 pabell6n donde estaba Pichon sin 61. Ante esto creativamente lo que 
61 hizo fue organizar a 10s pacientes para que 10s que tenian patologia menos grave se 
hicieran cargo de 10s que estaban m h  graves; 10s enfermos se empezaron a atender entre 
si. Al trabajar de esta manera se volvi6 a constatar que la informaci6n moviliza y hace que se 
revisen 10s propios conocimientos y las propias experiencias y que esto produce ansiedad 
misma que desciende a1 resolverse 10s obsticulos a1 interior del grupo y hace posible el 
aprendizaje para poder leer el entorno y poder entender, comprender y opera. Respecto a 
esta ultima experiencia Pichon comenta: "Esta tarea fue doblemente beneficiosa, ya que 10s 
enfermeros asi formados en poco tiempo demostraron ser mucho m k  eficaces que 10s 
profesionales que heron separados. En la medida en que la operatividad de cada uno de ellos 
aumentaba, 10s sintomas de perturbaci6n que tenian estos pacientes regresaban, 
configmando un criterio de normalidad (adaptaci6n activa a la realidad) y una nueva Gestalt. 
Al sentirse utiles readquirian una identidad social a veces superior a la que habian tenido 
antes de enfermarse, y lograban de esta manera un intenso proceso de maduraci6q siendo 
factor muy importante en este proceso la identificaci6n que 10s demk pacientes hacian con 
10s lideres. En funcibn de estas modificaciones de 10s pacientes lideres (adquiridas 
progresivamente por insight a trav6s de 10s otros, por la identificaci6n proyectiva- 
introyectiva), cambiaron sus attitudes, creencias, opiniones y prejuicios, transformiindose el 
paciente en un cooperador eficientisimo. Al disminuir en forma considerable 10s miedos 
bkicos, la comprensi6n se fue haciendo cada vez m h  progresiva y operativaW9. 

El mencionado personal reaccionario del hospital donde trabaj6 Pich6n por 15 aRos no toler6 
lo nuevo de la situaci6n y Pichon se vio orillado a renunciar, quien a partir de dicha renuncia 
volvi6 a visualizar c6mo frente a una relaci6n con otro, frente al desconocimiento y frente a 
una relaci6n con otro, frente a1 desconocimiento y fiente a lo que implica un aprendizaje, que 
es un estar con oko, se van generando ciertas ansiedades y ciertos obsticulos que de no ser 
elaborados, se traducen en agresi6n1O. 
Esta experiencia vivida por Pichon alrededor de 1945 constituirh el punto de arranque de la 
investigaci6n que arrojari una concepci6n te6rico prictica interdisciplinaria utilizando 
mCtodos de la acci6n o indagaci6n operativa: la Concepci6n Operativa de 10s Grupos, que 
datari de 1958 con la experiencia cornunitaria Rosario, en Argentina, a la que denomin6 
siguiendo a Kurt Lewin, de Laboratorio Social. Los participantes eran profesores, estudiantes 
universitarios dc cconomia, psicologia, diplomacia, mcdicina, ingenieria y tambikn amas de 
casa, boxeadorcs, intendentes municipales, autodidactas, artistas, deportistas, etc. La 
experiencia de Rosario tenia como objetivo el comcer acerca de la imagen qae tenia la 
poblaci6n de esa su misma ciudad. 

9 . Pichon-R. E. El proceso grupal, pp. 130-13 1. Libro I 
10. Lapolla, B. Op. cit. 



A partir de este evento, Grupos Operatives tiene su identidad y empieza su concrecibn y 
desarrollo. "Podemos resunlir las finalidades y propbsitos de 10s grupos operativos diciendo 
que la actividad esti centrada en la movilizacion de estructuras estereotipadas, dificultades 
de aprendizaje y comunicacibn, debidas a1 monto de ansiedad que despierta todo cambio 
(ansiedad por abandon0 del vinculo anterior y ansiedad paranoide creada por el vinculo 
nuevo y la inseguridad). Estas dos ansiedades son coexistentes y cooperantes, y si son 
intensas pueden lograr el cierre del sistema (circulo vicioso)"". "El propbito general es el 
esclarecimiento, en t h i n o s  de las ansiedades bisicas, aprendizaje, comunicaci6r1, esquema 
referencial, semhtica, decisiones, etc. De esta manera coinciden el aprendizaje, la 
comunicaci6n, el esclarecimiento y la resoluci6n de tareas, con la curacibn. Se ha creado un 
nuevo esquema referen~ial"'~. 

PRIMERA PARTE. LA CONCEPCION GRUPAL OPERATIVA. 

1. El concept0 de grupo. 

El grupo operativo como instrumento de trabajo parte de la idea de que el grupo es una 
estructura bisica de interaccibn, lo que la convierte en unidad bhsica de trabajo e 
investigacibn. Un grupo operativo se define como un "conjunto de personas reunidas por 
constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representacibn interna que se 
proponen implicita o explicitamente una tarea, la que constituye su finalidad" ". "Podemos 
decir entonces que estructura, funcibn, cohesi6n y finalidad, junto con un niunero 
determinado de integrantes, configuran la situacibn grupal que tiene su modelo natural en el 
grupo familiar. " ". 

. Conjunto restringido se refiere a un grupo pequefio, donde sea posible que se desarrolle 
una relaci6n personal cara a cara. . Ligadas, entrelazadas, en un tiempo y en un espacio. Sitio y hora en que el grupo se 
reime. . Articuladas significa la posibilidad de existencia de un vinculo, de una interrelacibn. 
Articularse es ponerse en contacto; articulacibn que se da a partir de una mutua 
representacibn interna, que consiste en que el otro pueda ocupar un lugar en el 
pensamiento de uno. "En 10s grupos empieza a haber una mutua representacibn interna, 
cuando un integrante dice por ejemplo, "durante la semana estuve pensando en lo que 
fulanito dijo". Empieira a tener en cuenta al otro. En donde hay objetos que antes eran 
externos y pasan a ser internos. Cuando Pichon habla de mutua representacibn intema, se 
refiere a la constitution de imagenes internas que interjuegan dentro del propio sujeto con 
las imhgenes que se nos van representando del mundo exterior". I s  

- 
l I .  Pichon-R.E. Op.cit. p. 118. 
12. Ibid. 
13. lbidpp. 181-188. 
14. Ibid p. 152. 
15. Wassner, Nora. Conferencia: Cono Invertido. TAIGO, 1985. 



A partir de este evento, Grupos Operatives tiene su identidad y empieza su concreci6n y 
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intensas pueden lograr el cierre del sistema (circulo vicioso)"". "El proposito general es el 
esclarecimiento, en t h i n o s  de las ansiedades bbicas, aprendizaje, comunicaci6n, esquema 
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comunicaci6n, el esclarecimiento y la resoluci6n de tareas, con la curaci6n. Se ha creado un 
nuevo esquema refer en cia^"'^. 

PRIMERA PARTE. LA CONCEPCION GRUPAL OPERATIVA. 

1. EI concept0 de grupo. 

El grupo operativo como instrumento de kabajo parte de la idea de que el grupo es una 
estructura bbica de interaccibn, lo que la convierte en unidad bisica de trabajo e 
investigaci6n. Un grupo operativo se define como un "conjunto de personas reunidas por 
constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representacibn interna que se 
proponen implicita o explicitamente una tarea, la que constituye su finalidad" 'I. "Podemos 
decir entonces que estructura, h c i 6 n ,  cohesi6n y finalidad, junto con un nhnero 
determinado de integrantes, configuran la situaci6n grupal que tiene su modelo natural en el 
grupo familiar. " ". 

. Conjunto restringido se refiere a un grupo pequefio, donde sea posible que se desarrolle 
una relaci6n personal cara a cara. 

. Ligadas, entrelazadas, en un tiempo y en un espacio. Sitio y hora en que el grupo se 
rehe .  . Articuladas significa la posibilidad de existencia de un vinculo, de una interrelaci6n. 
Articularse es ponerse en contacto; articulaci6n que se da a partir de una mutua 
representaci6n intema, que consiste en que el otro pueda ocupar un lugar en el 
pensamiento de uno. "En 10s grupos empieza a haber una mutua representacibn intema, 
cuando un integrante dice por ejemplo, "durante la semana estuve pensando en lo que 
fulanito dijo". Empie7a a tener en cuenta a1 otro. En donde hay objetos que antes eran 
extemos y pasan a ser intemos. Cuando Pichon habla de mutua representaci6n intema, se 
refiere a la constituci6n de imhgenes internas que intejuegan dentro del propio sujeto con 
las imhgenes que se nos van representando del mundo exterior". " 

- 
I I. Pichon-R.E. Op.cit. p. 118. 
12. lbid 
13. Ibid. pp. 147-188. 
14. Ibid p. 152. 
15. Wassner, Nom Conferencia: Cono Invertido. TAIGO, 1985. 



2. Funcionsmiento de la tknica de grupos operativos. 

El mQodo de grupo operativo en despliegue como instrumento docente seguiria 10s 
siguientes pasos: 16 

- Un publico (heterogbneo o no) de 30,40 6 m i s  participantes en sesi6n plenaria escucha 
en una clase traditional una conferencia con un tema que le concierne. 

- Los 30 6 mis participantes del grupo plenario se subdividen al azar en equipos de 9-18 
integrantes con un coordinador (quien sblo a c t h  como orientador que favorece la 
comunicaci6n intragrupal y trata de evitar la discusi6n frontal) y 1 6 m k  observadores 
silenciosos para retrabajar por 2 6 mis horas la informaci6n escuchada en clase. Esta 
tarea de retrabajo tenderi a ser creativa y no una mera repetici6n de conceptos 10s cuales 
se analizarin y discutirin desde la propia informaci6n y experiencia; se aporta al grupo 
preguntando y elaborando conceptualmente desde la experiencia de cada quien. La 
produccibn grupal recogeri la diversidad de vivencias y conocimientos de sus 
integrates. 

- Cuando surgen obsticulos i s  tarnbiCn tarea del grupo contemplar esas dificultades, 
analizarlas y resolverlas con la ayuda del coordinador quien no cumple una tarea 
docente, es decir, no da informaci6n sobre el tema ni dice qu6 hacer sino que aporta a1 
grupo desde una intervenci6n psicol6gica, sobre lo implicito, sefialando las dificultades 
en la comunicaci6n intragrupal que dificultan el aprendizaje e interprets (elabora 
hip6tesis) acerca de las causas de esas diiicultades. 

- Los observadores registran (escriben) panorhicamente datos del acontecer grupal y ya 
fuera de las sesiones trabajan esos datos con el coordinador retroalimentindolo asi para 
que pueda ajustarse m6s en su trabajo al grupo en la siguiente sesi6n. 

- Los coordinadores de 10s diferentes equipos y 10s respectivos observadores se retinen con 
un coordinador general (director) para controlar el trabajo efectuado hash ese momento 
y adecuar la informaci6n que se impartid en la segunda sesi6n plenaria en forma de 
conferencia y asi sucesivarnente. A partir de esa segunda sesi6n se observari que el grupo 
plenario ya no se comporta como publico sino tambi6n propiamente como grupo, donde 
10s participantes se reconocen como individuos separados y como integrantes de 10s 
equipos a traves de 10s temas hatados. 

En un esquema el funcionamiento de un grupo operativo se representaria de la siguiente 
manera: ". 

- 
16. Pichon-R.E. 0p.cit. p.p. 108-109. 
17. "El modelo operativo no se reduce a lo que pasa en 10s grupos, sino que considera en su unidad de anhlisis 

todos 10s elementos. Se van a k a n s d i r  casimientos, y la khmaci6n es imprescindible porque sela el 
vehiculo para la interaccih" que 10s participantes puedan hacer entre si, que el coordinador pueda hacer con 
10s participantes y viceversa, el coordinador con 10s observadores, 10s equipos de coordinaci6n entre si 
despuks de la reunibn y la devoluci6n al expositor (conferencista) siguiente. Wassner, Nora. Conferencia: 
Didactics de Emergentes. 1985. 



UNIDAD DIDACTICA 

TEORICO + GRUPO 3 REUNION 3 REUNION DE EMERGENTES 
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3 DE LOS GRUPOS TEMATICOS 

DOCENTES 

NUEVA 
CLASE 
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Reitero que en el encuadre pichoniano aplicado a1 h b i t o  educativo como alternativa a la 
ensefianza tradicional se conserva esa misma cIase tradicional pero s610 como uno de 10s 
momentos de la docencia; la acci6n de la ensefianza por parte del docente es principalmente 
reemplazada por la de coordinaci6n, que procwa la elaboraci6n del sistema relational, 
interpersonal, de lo afectivo, lo latente (tarea interna) como paso previo al abordaje de un 
tema (tarea explicita). Se aborda dicha tarea operando como equipo y analizando 10s 
obs~culos latentes derivados de las distorsiones defensivas del aprendizaje. Se apunta a la 
articulaci6n de las distintas estructuras emocionales, conceptuales, de accibn, involucradas 
en el act0 del conocimiento. Pennite debido a la manera como se trabaja la temitica y la 
dinamica grupal, la ruptura de las pautas de conducta estereotipadas de sus integrantes y "en 
un proceso cognoscitivo-terapkutico ir formando un ECRO y una estructura grupal que 
trabaje la tarea y que permita la elaboraci6n de un proyecto grupal". ". 

Lo que caracteriza a la concepcibn operativa es que sin dejar de priviligiar la tarea grupal, el 
logro de sus objetivos, per0 apuntando a la visualizaci6n, enfrentamiento y resoluci6n de 10s 
obsticulos que emergen en la sih~acibn de cambio que plantea la interacci6n de sus 
participantes y el aprendi~aje, se esti aprendiendo a pensar, coparticipando del objeto de 
conocimiento a travks del abordaje de las dificultades que se presentan en cada momento de 
la tarea logrando situaciones de esclarecimiento, movilizaci6n de las estructuras 
estereotipadas que operan como obsthculo para la comunicacibn y el aprendizaje generados 
como tQnica de control de la ansiedad ante el cambio. 

18. Tamayo Perez L. Y Nava R. J. Tesis El Desarrollo Cornunitario en una Colonia Paracaidista. p. 61 



3. Pretarea, Tarea, Proyecto. 
En base a estos aspcctos grupos operativos propone una lectura del acontecer grupal, 
considerindolos como momentos del aprendizaje: 

- La pretarea se caracteriza por lo resistencial al proceso de cambio despleghdose tkcnicas 
defensivas movilizadas por el aumento de ansiedad. Cuando el abordaje de la temhtica a 
desarrollar ( a travds de la cual 10s alumnos conocen y reconocen sus necesidades y las de 
10s demis) se hace imposible, entonces las tknicas defensivas se emplean con la 
finalidad de postergar, dilatar l9 la elaboraci6n de 10s miedos bhsicos a la pdrdida y al 
ataque lo, que a1 intensificarse, operan como obstaculo epistemol6gico. La pretarea es 
improductiva; las personas que postergan suelen estar ocupadas todo el tiempo pero son 
improductivas. En la pretarea el pensar, actuar y sentir aparecen disociados; 10s 
participantes hacen como si trabajaran, como si sintieran. Se despliega un intento de 
control sobre 10s objetos, dando weltas en circulo cerrado alrededor de ellos. De lo que 
se trata es de un sentirse distraido de una tarea hacia otro plan que parece estar libre de 
problemas y obsthculos; cntonces el g ~ p o  o tambibn el sujeto que aprende, se entrega a 
actividades que le permiten pasar el tiempo, las cuales revelan una imposibilidad de 
soportar fmshaciones dc inicio y terminaci6n de tareas. Las personas entran en pretarea 
para evitar elaborar las ansiedades que se presentan ante el cambio, pero 
contradictoriamente quedan atrapados en una ansiedad frustrante constante. 
Aparentemente la pretarea reduce tensi6n a1 poner a la persona lejos de algo 
(conocimiento) que se vivencia como doloroso o amenazante pero ninguna postergaci6n 
elimina la ansiedad cuando hay alguna dificultad que enfrentar; la b i c a  solucibn es 
empezar a trabajar. La pretarea no se resuelve de una vez por todas; aparecerh tantas 
veces como momentos de cambio atraviesa el sujeto o el grupo, momentos habitudes en 
el dcsarrollo dcl trabajo. La petarea con sus tbcnicas disociativas constituye resistencias 
a la praxis y si se estanca, el grupo se vuelve improductivo". 

19. Lacan llama la atenci6n sobre el modo en que la pregunta del neur6tico obsesivo acerca de la existencia y la 
muerte tiene consecuencias en su actitud respecto del tiempo. Esta actitud puede ser de perpetua vacilacibn y 
posposici6n mientras aguarda la muerte (E.99). o considerarse inmoltal porque uno ya esta muerto (S3.180). 
Dylan Evans. Diccionario lntroductorio de Psicoan~lisis Lacaniano, p. 138. 

20. 'Toda situacih de aprendizaje (baciendo extensiva la noci6n de situaci6n de aprendizaje a todo proceso de 
interacci6n. a todo tipo de manipuleo o apropiacih de lo real, a todo intento de respuesta cohemte y 
significativa a las demandas de la realidad (adaptaci6n), genera en 10s sujetos dos miedos Msicos, dos 
ansiedades bssicas que hemos caracterizado como el miedo a la Hrdida y el miedo al ataque: a) miedo a la 
phdida del equilibria ya logtado en la situaci6n anterior, y b) miedo a1 ataque en la nueva situaci6n en la 
que el sujeto no se sienta adecuadamente instrumentado. Ambos miedos que coexisten y cooperan. 
configuran, cuando su monto aumenta, la ansiedad ante el cambio. generadora de la resistencia a1 cambio. 
Dicha resistencia al cambio se expresa en drminos de dificultades en la comunicaci6n y el aprendilaje. El 
dcsarrollo del gnl[x> sc vc ohstaculi?ado por la prcscncia dcl cslcrcolipo en cl pcnsamicnto y In acci6n 
gmpal". Pichon-K.. op.cit..p.210. 

21. "El sujeto es una burla de si, su negative. Le falta la revelaci6n de si mismo, su denominaci6n como 
hombre. La situacibn se le prcsenla con un dejo de extrafiela y es esa extrafleza lo que lo desespera, 
a c u d i d n  para sobrellevarla a compodamieatosextraffos a 81 como sujeto, pemaf ina  con tl como hombre 
alienado". Pichon-R.E.0p.cit.p. 34. 



- La tarea, este momento consiste en abordar y elaborar las ansiedades bhicas, a la 
pCrdida y al ataque, y la emergencia de una posici6n depresiva bisica (Klein), 12Z3 que 
permite penetrabilidad del objeto de conocimiento por la superacibn de una pauta 
disociativa y estereotipada, que estanca al aprendizaje y deteriora la comunicacibn. En 
este momento se hacen conscientes 10s obsthculos, lo implicit0 subyacente y se procede a 
incluir la tarea implicita, integrhndose la informacibn suelta y capthndose globalmente 
como una unidad coherente. Este momento de la tarea al igual que el de pretarea, no es 
final; si es un punto de llegada pero pasa a ser un nuevo punto de partida. La noci6n de 
tarea tambibn remite a las nociones de tarea manifiesta y de tarea latente; la tarea 
manifiesta se refiere a1 tema explicit0 por el cual el grupo se r e b e  (propuesta como el 
verdadero lider del grupo, idea que asume Pichon a partir del trabajo grupal de Bion), y la 
tarea latente se refiere al anhlisis del grupo de aquellos factores que no le permiten el 
trabajo grupal, es decir, resistencias al cambio y ansiedades que dificultan el abordaje de 
la tarea manifiesta, lider del grupo. En un grupo operativo no s61o se habla de la temhtica, 
de la tarea manifiesta, constantemente se habla de como se juegan las transferencias, 10s 
afectos, obsthculos del conocimiento, las rcsistencias al cambio y demhs juegos de la 
dinhica del gmpo. De hecho, el coordinador, como ya se mot6 antes, no se ocupa de la 
tarea manifiesta directamente, sino que ve c6mo el grupo kabaja la tarea y c6mo se 
eshuctura el grupo en el trabajo con dicha tarea, para seiialar e interpretar las estereotipias 
del grupo, fomentando la producci6n grupal 

- El momento del proyecto finalmente es el de la apropiaci6n y transformaci6n del trabajo 
realizhndolo para un fin compartido; aqui el grupo empieza a plantearse objetivos que 
trascienden la tarea inmediata y al grupo mismo y este momento tarnbibn significa una 
manera de canalizar el sentimiento de pkrdida que vivencian 10s participantes al visualizar 
que con la realizaci6n de la tarea se avecina la posibilidad de la separaci6n o finalizaci6n 
del grupo. 

4. Esquema Conceptual Referencial Operativo (ECRO). 

Un elemento importante dentro de la tarea implicita es la conshucci6n de un esquema 
referencial grupal, de carhcter dialbctico, que viene a superar 10s esquemas referenciales 
individuales. 
El esquema referencial, Enrique Pichon-Riviere lo define como el conjunto de experiencias, 
conocimientos y afectos con 10s que el individuo piensa y actb.  Cada quien maneja un 
esquema referencial o marco de referencia; quiere decir que el esquema referencial de cada 
uno se relaciona con su historia, con sus relaciones grupales anteriores, con sus 
conocimientos y desconocimientos, con su verticalidad. Cuando estas verticalidades de cada 
uno de 10s participantes empiezan a interactuar se produce una horizontalidad, se va 
generando un discurso grupal, un inshumento interdisciplinario que articula aportes de 
distintas disciplinas pertincntes al esclarecimicnto de la tarea. 

22. Tamayn, Luis. Op. cit., p.67 - 
23. En cuanto a la siluacih depresiva kleiniana tomada como hilo conductor a travds de todo el proceso de 

enfermarse y del proceso terapdutico Pichon nombra 5 formas distintas de depresion; dl wnsidera que de 
ellas la depresion iatrbgena e s  la que permite la disminucibn de las ansiedades psic6ticas Msicas (miedo al 
ataque y miedo a la pbrdida) penitiendo la integraci6n de la dispersion de la persona. disminuci6n de la 
culpa y de la inhibicih ... Ver p.p. 22  a 25 de este trabajo). 



Tenemos entonces que cada estudiante llega al grupo con su esquema referencial, va 
conociendo, recreando el conocimiento que se le propone y en la medida que se va haciendo 
propio, va apareciendo un c6digo comcn en el gmpo, se va construyendo el ECRO grupal. 
Cuando termine el curso, al desintegrarse el gmpo, cada quien se llevari un ECRO individual 
que se fue construyendo a travQ del trabajo grupal durante el tiempo en que estuvo 
trabajando el grupo reunido: "Caracterizamos el ECRO como un conjunto organizado de 
nociones y conceptos te6ricos generales referidos a un sector de lo real, a un universo del 
discurso que permite la aproximaci6n instrumental al objeto particular concreto". U. Es en 
este sentido que hablamos tambikn de un ECRO pichoniano, como sin6nimo de su teoria, 
modelo teMco para indagar 10s fen6menos grupales. 

- Esquema, esqueleto, base conceptual o de aprendizajes anteriores que se irAn 
modificando. Ese esqueleto permite comenzar a recorrer una serie de transformaciones 
que iri tomando la forma de un aprendizaje en espiral, no en circulo repetitive sino en 
bucle, enriquecido por la comprensi6n de las dificultades que se vayan dando en el 
mismo proceso. Lo que se aprenda se va incorporando a una red o esqueleto bhico para 
transferirlo a otras situaciones de aprendizaje. "La didrjcfica fradicional consideraba a 
10s altrmnos como depdsifos, cabezas vacias a llenar de informaci6n que despuks ellos 
fendrian que repefir, siendo que tales cabaas ya esfdn llenar y fienden a enfender s61o lo 
que ya conocen, lo que les resuena, suena conocido ". 

- Conceptual se refiere a la serie de nociones cientificas que provienen de la experiencia y 
de la obsewaci6n de la realidad cotidiana y que son transformados, reformulados e 
incorporados a un sistema conceptual, que pasan a ser conceptos de caricter universal que 
permite obviarnos la experiencia. "El concepto nace de lo particular, de lo concreto y 
tiene una categoria universal porque desentraiia las leyes del movimiento interno de la 
cosa, y por tanto, el concepto puede ser transmitido, porque es particular, hace referencia 
a lo concreto, a lo particular, pero tiene su caracteristica universal en la medida que 
descubre las lcyes intrinsecas del fen6meno1'. " Conceptual entonces porque se hace 
referencia a la ley que fundaments la aparici6n de un determinado fen6meno. 

- Referencial, hace alusi6n al espacio y al tiempo; la noci6n del lugar hacia el cual, con el 
cual y desde el cual se ubica el que aprende y opera en un determinado campo. Las 
distintas situaciones de aprendizaje van a ir permitiendo ubicarse en relaci6n a esos 
conceptos o ideas con 10s cuales y a 10s cuales hacemos referencia, para ubicarnos en el 
momento del aprendizaje o de la resoluci6n del problema en que se estii. 

- Operativo hace alusi6n a la acci6n. Los conceptos se organizan de acuerdo a un esquema 
al que se hace referencia y todo se instrumentaliza, se pone en juego en una operaci6n 
concrcta. "No sc entcndcria totalmenlc cl pcnsamicnto de Pichon si no vikramos quc todo 
lo conceptual y referencial y las construcciones cientificas que 

24. Pichon-R.E. Op.cil.,.p.205. 
25. Tamayo, Luis. Conferencia: El aprendizaje. TAIGO, 1985. 
26. Rodriguez Joaquin. Conferencia: Obst6culo Episternol6gico y Obstaculo Epistemofilico. TAIGO, 1985. 



propone a partir de una realidad cotidiana se ponen en juego en m a  operaci6n concreta" ". 
Operar significa promover unn modificaci6n crcativa, una adaptaci6n activa, no pasiva, a la 
realidad la. 

Grupos operativos propone m a  noci6n de aprendizaje relacionada con un criterio de 
adaptation activa que consiste en una apropiaci6n instrumental del Ambito social para 
modificarlo. Pertenecer, entretejerse con la cultura; el mismo lenguaje es una adaptaci6n, una 
alienacibn, pero esta adaptaci6n que se propone estA lejos de ser conformists, es critica, 
creadora y transformadora de si mismo y de la realidad, de la cual se es parte. 

5. CON0 INVERTIDO. Deseripci611, evaluaci6n y explicaci6n del acontecer grupal. 

"La constataci6n sistemitica de ciertos procesos grupales nos ha permitido construir un 
modelo que recoge las distintas formas de interacci6n grupal. Este modelo denominado 
esquema del con0 invertido constituye nuestro inshumento de evaluaci6n de la tarea grupal. 
10 

En el con0 invertido se incluyen como vectores 10s procesos de afiliacibn, pertenencia, 
cooperaci611, pertinencia, comunicaci611, aprendizaje, teld, cambio y resistencia al cambio. 
"en el con0 invertido se representan una serie de vectores cuya resultante es una linea de 
fuerza de forma espiralada, que convergiendo a travb de la tarea se dirige al cambio y que 
debe vencer a una fuena de signo contrario, que operando desde la pretarea, se opone como 
una resistencia a ese cambio" ". 

27. Paz, Nayali. Conferencia: ECRO. TAIGO, 1985. 
28. "La idea dc la armonia cntre organism0 y ambiente. implicita en el concept0 de adaptaci6n. es inaplicable a 

los scrcs humanos, porquc la inscripci6n del homhre en cl ordcn simbnlico lo desnaturali7a y signifies que. 
"en el hombre. la relacih imaginaria (con la naturaleza) x ha desviado". Mientras que 'Todas las mhuinas 
animales estan estrictamente remachadas a las condiciones del ambiente extemo" (S2.322). en el set humano 
existe "una cieria hiancia biol6gicaV (S2.323) ... Cualquier intento de recobmr la armonia con la naturaleza - 
pass poraho el esencialmente excesivo potencial de la pulsi6n resumido en l a  pulsi6n de muette. Los seres 
humanos son esencialmente inadaptados". Evans, Dylan. Op.cit.p.31. 

29. Rodrigue~ Joaquin. Conferencia: Actitud Psicol6gica. TAIGO, 1985. 
30. Pichon-R E. Op. cit. p 2 13. 
3 I .  Wassner, Nora. Op. cit. 



Los vectores se pueden ligar tanto a1 grupo, como al sujeto y en h c i 6 n  del proyecto 
institutional. En cl csqucms sc rcprcscnta una base, un vhtice y la espiral dialhctica. 

<:AM1110 --- 
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CUMP6TWCIA 
VS. - - APRBNDlZAI6 

COOPERACION A 

PERTW~A- - TELE 

- Afiliaci6n y pertenencia se relacionan con el tiempo. Afiliada esth una persona a un grupo 
porque aparece registrada, inscrita en una lista, junto con otros per0 a h  no pertenece al 
gmpo ni el grupo le pertenece. No existe una mutua representaci6n intema La afiliaci6n 
tiene la posibilidad de convertirse en pertenencia la cual implica integracibn, que no es 
fortuita, hay que trabajar por ella y no esth exenta de conflictos, de avances y retrocesos. 
La pertenencia implica presencia, cornpromiso y cuidado de parte del integrante al grupo 
y del grupo hacia 61, confianza. 

- Cooperaci6n implica contribuci6n, colaboracion, que excluye la competencia. "Y es a 
travhs de la cooperation donde se observa en toda su riqueza la regla de la 
heterogeneidad" ". 

- Pertinencia consiste en la aproximaci6n conveniente a la tarea prescrita. Es el momento 
en que el grupo se aboca, se centra, se concentra en el trabajo y recreaci6n de la clase. 
Una persona puede ser pertinente per0 si no pertenece, el grupo se cierra a su aporte, lo 
rechaza. 

- ComunicaciQ es el carril en el que se van a dar la mayona de 10s vectores. En este vector 
circulan no s61o 10s contenidos del mcnsaje sino el c6mo y el quikn del mensaje. Si 
ambos, emisor y receptor manejan el mismo c6dig0, el nivel del mensaje llega claro para 
la decodificacihn. Si cn slgin punto dcl mcnsajc no existe la misms decodificaci6n o hay 
ligeras diferencias en el c6digo lo que hay es mido y se entra en contradicci6n, se 
configura un malentendido. 

- 

32. Wassner. Nora. Op.cit 



- Aprendizaje. vector relacionado con la adaptacibn activa a la realidad y que posibilita cl 
cambio, la movilizaci6n de estereotipos. Consiste en modificar la actitud fiente a 10s 
cambios, en desarrollar flexibilidad, plasticidad fiente al entomo; instrumentaci6n 
conceptual cognitiva-afectiva. "el problema no esti pautado fundamentalmente en la 
asimilaci6n de conocimientos, de conceptos, sino que justamente, es de alguna manera lo 
conhario, poder vivenciar el nivel conceptual y poder integrarlo de tal manera, que en lo 
vivencial se junte, o sea, que lo que sentimos sejunte con el concepto. De esta manera se 
produce una modificacion intema. Es lo que Pichon denominaba como el desarrollar 
aptitudes y transformar attitudes" ". 

- TelC, tkrmino propuesto por Moreno, sen'a esencialmente equivalente al tCrmino 
transferencia como se usa en psicoanilisis: afecto (telC positivo) o rechazo (telC negativo) 
a primera vista. La tel6 configura el clima grupal, se eski a gusto o no se esti a gusto en el 
gwpo, dado que es un vector que siempre juega en el grupo aunque principalmente en su 
inicio. 

La situaci6n central a evaluar y en la que convergen 10s distintos vectores de anilisis es la 
actitud ante el cambio, que se modifica en t h i n o s  de increment0 o resoluci6n de 10s miedos 
basicos, generadores de estereotipo. Es decir que el fundarnento te6rico acerca de la 
operatividad del grupo que sigue la tCcnica descrita se apoya en 10s conceptos de situaci6n 
depresiva bisica. 

33. Rodrigue7, Joaquin. Conferencia: Actitud Psicol6gica. TAIGO, 1985. 



6. ROLES GRUPALES, Formas de  Intereccihn. 

La mutua representacion interna que se da en un grupo operativo se da a travis del complejo 
mecanismo de adjudicacion y asunci6n de roles. El grupo operativo tiene una tarea explicita 
que es el aprendizaje per0 tiene tambiin otra tarea implicita que apunta a la ruptura de 
estereotipos que dificultan la comunicaci6n y el aprendizaje. La tarea implicita consiste en la 
elaboraci6n de las ansiedades bisicas y esto se da a travis del mecanismo de adjudicaci6n y 
asunci6n de roles. Entonces, a havbs del concept0 de rol Pichon-R. da cuenta de 10s procesos 
que ocurren al interior de un grupo. El rol es un papel, una funci6n asignada y que es 
asumido o no por 10s candidatos a ocuparlo. Los mecanismos de asunci6n y adjudicacion de 
roles desempefian en el acontecer del grupo un papel fundamental. Pichon-R. Explica 4 roles: 
portavoz o emergente, chivo emisario, lider y saboteador. Estos roles no son estereotipados 
sin0 funcionales y rotativos. Portavoz es alguien del grupo que en un momento denuncia el 
acontecer grupal, sus fantasias, ansiedades. Habla por si mismo per0 tambidn habla por todos 
10s integrantes del grupo; conjuga verticalidad, lo concerniente a su historia personal, y 
horizontalidad, recoge y explicita lo que en el momento esti ocurriendo a todos 10s 
participantes: "en las primeras reuniones, en las que hay ansiedades (miedos bisicos), 10s 
miembros del grupo pueden ce'ntrarse en aclarar algo del te6rico o estar callados y un 
miembro dice "yo tengo miedo", ahi es muy claro, todos lo sienten en cierto grado y el 
portavoz lo denuncia" ". 

Chivo Emisario. Si bien el portavoz habla y denuncia el acontecer grupal continuamente, el 
chivo emisario es paralizado, se le hace callar, se le segrega por el peligro que representa lo 
depositado; ansiedades, aspectos negativos y atemorizantes del grupo. Cuando esta 
depositacibn se hace masiva, el sujeto fracasa en su intento de elaborar una ansiedad tan 
intensa y se convierte en el apestado, ridiculizado, aislado. 

Lider. Tambidn por adjudicacibn y asunci6n de roles un integrante del grupo se hace 
depositario de aspectos positivos del grupo y asume un liderazgo. "Asumir un rol no depende 
solamente del sujeto, de su deseo o cualidades (de su verticalidad) sino tambidn de la 
horizontalidad del grupo, es decir, de que en un momento dado 10s miembros depositan en i I  
ese rol. Tambiin hay que aclarar que el rol de lider se le adjudica al coordinador y 61 no es el 
lider, dl deberi dar cuenta de 10s obsticulos. El lider es la propia tarea y en el grupo se 
asumen liderazgos que tienden a la consecuci6n de la misma." ". 

Saboteador. Es un rol tambiin de liderazgo per0 en contra de la tarea. lnterrumpe la 
elaboraci6n de 10s miedos bhsicos. Los roles son inevitables lo importante es el interjuego, la 
rotaci6n de ellos, la no estereotipizaci6n en uno de ellos. La operatividad del grupo se da 
pues en base a la complementareidad de roles. 

34. Moreno, Leticia. Conferencia: Roles G ~ p a l e s .  TAIGO, 1985 
35. Ibid. 



SEGUNDA PARTE. EXPLICACI~N DE LO QUE ES EL APRENDIZAJE Y LA 
CONDUCTA EN GRUPOS OPERATWOS. 

I. EL APRENDIZAJE 
El humano no es una especie que est6 adaptada, ni a1 nacer ni nunca, sino que realiza, 
mediante la modificaci6n del arnbiente, un habitat propio. Justamente por no tener un grado 
de adaptaci6n elevado hacia el habitat tendri que aprender lentamente a generar el propio, 
hecho que puede aprender gracias a su especial cerebro, el m k  voluminoso del de todos 10s 
vertebrados superiores, gracias a sus manos que cuentan con un pulgar en oposici6n al resto 
de 10s otros dedos y a su ser gregario, todo combinado produciendo en U el lenguaje, 
elemento que lo singulariza del resto de 10s seres del planeta (Joaquin Rodriguez); la 
intervenciivn del significante lo dota de un tipo flexible de conducta que incluye las 
cualidades de aprovechamiento de la experiencia que la cultura a la que pertenece le puede 
ofrecer a trav6s de ideas, objetos y tkcnicas. Pero su desarrollo tanto psicol6gico como 
biol6gico demanda duraci6n: la infancia en las especies dura tanto m k  tiempo cuanto 
superior es el grado de la escala a la que pertenecen. Algunos animales a1 nacer e s th  ya 
adaptados a1 medio, especialmente si pertenecen a 10s grados inferiores del desarrollo 
evolutivo: "La infancia de un gato, la infancia de un pollo, duran mucho menos que la 
infancia del hombre porque 6ste tiene mucho mas que aprender. Si 10s hombres y las mujeres 
fueran como 10s ratones, que tuvieran que hacer frente a 10s problemas de la vida adulta y de 
la patemidad a1 cab0 de unas semanas de nacidos, o incluso como las ballenas, a1 cab0 de un 
par de aiios, nunca podrian adqumr las destrezas corporales y mentales que ahora absorben 
de la herencia social de la especie y a la que tambi6n contribuyems. Tenemos entonces que el 
hurnano a diferencia del animal, no cuenta a1 nacer con un arsenal de respuestas instintivas 
que le permiten un arribo a la madurez mAs pronta. Cuando nace una persona lo hace 
desprovista de la mayor parte de 10s medios de percepci6n y de ejecuci6n; cuenta apenas con 
una escasa cantidad de conocimientos innatos en forma de reflejos . Tal premadurez 
biolbgica constituye un hecho psicosociol6gico que lo hace dependiente por mucho tiempo 
del ambiente humano el cual toma a su cargo al reci6n nacido para asegurar su supervivencia. 
Para que alcance la edad adulta y su mayor grado de evoluci6n, no siempre asegurada, el 
humano requiere de mAs afios, gran parte de su vida y de alta calidad de estimulos 
provenientes de su cultura. A 10s 15 aflos un joven apenas esth dejando de ser niAo, 
empezando a estar listo para la reproducci6n. "Estamos m k  asombrados por la universalidad 
de la premature2 biolivgica del reci6n nacido, a causa de la cual depende estrecha y 
obligadamente de su ambiente. Somos mAs sensibles a la complejidad de las interacciones 
entre la maduracibn biol6gica y el ambiente"17. 
En la teoria de Pichon el aprendizaje es privilegiado; se nos dice que el ser humano tiene 
canales de aprendizaje y comunicaci6n constantes con el medio externo; por el aprendizaje el 
ser humano se puede estar intercambiando permanentemente con el medio externo. Es el 
aprendizaje lo que permite al humano devenir y el que le posibilita renovacibn en base a la 
movilidad de viejos estereotipos, lo que le permite moditicar la actitud frente a 10s cambios, 
tener una actitud mis plktica frente a1 entorno; por el proceso de aprendizaje la conducta se 
modifica de manera mas o menos estable a partir de las experiencias del sujeto, la conducta y 
la personalidad se van organizando progresiva, dinhica y pmanentemente. 

36. Huxley, Julian. Man in the Modem World p. 15. 1948. 
37. Lagache, Daniel. El Psicoan4lisis. Ed Paid&, p. 42. 



2. DEFINIC~ON DEL APRENDIZAJE. 

Referida a la concepcibn operativa grupal en el campo de la docencia, ha surgido la siguiente 
definition de aprendizaje: "Puede entenderse por aprendizaje el proceso de interacciones 
entre el sujeto y 10s objetos que pueden ser concretes o virtuales, personas o cosas que 
modifican o transforman las pautas de conducta del sujeto, y en alguna forma a 10s objetos 
mismos" 

El aprendizaje y 10s procesos subyacentes a CI han sido investigados por diferentes 
orientaciones teoricas. Dentro de la psicologia experimental hay dos comentes psicol6gicas 
principales, el conductismo y el cognoscitivismo, quienes a su vez tienen diferentes 
posiciones e interpretaciones sobre 10s procesos cognoscitivos y sobre el aprendizaje. Los 
cognoscitivistas lo explican como almacenamiento de informaci6n por periodos largos o 
cotno la transformaci6n de esquemas. "La estructura del contenido a aprender se ajusta a la 
estructura del contenido del esquema. Su adquisici6n implica la transformaci6n del esquema 
de tal manera que 10s elementos del nuevo conocimiento se incorporen facilmente a1 m W R .  

Esta idea de cambio, de transfopacibn, de paso de un conocimiento a otro, de un esquema a 
otro, esth presente en todas las teorias psicol6gicas. 

Para la escuela conductista, el aprendizaje, su concepto central, es un cambio en la conducta. 
Ida definici6n de aprendizaje arriba anotada y que es la que en este trabajo se revisa, tambiCn 
incluye la noci6n de cambio de conducta per0 se trata de una concepci6n te6rica diferente a 
la del conductismo. Para el enfoque conductista s6lo se consideran como cambios de 
conducta (aprendi7;ljcs) aquellas actividades reali~adas por el sujeto susceptibles de medici6n 
al contrastarlas con su estado inicial. Antes no sabia escribir a mhquina, ahora lo hace; antes 
no sabia aplicar a situaciones concretas las tbcnicas de investigaci6n mhs utilizadas en las 
ciencias sociales; antes no sabia construir un equipo para prhcticas de quimica ... En esta 
concepci6n de aprendizaje solo se consideran importantes, dimanera restringida y reductora, 
10s productos de un proceso de aprendi~aje, lo meramente observable, lo referido a 
manifestaciones solamente exteriores o materiales, lo fenomCnico. 

Este enfoque realmente no explica el concepto de conducta y por tanto el del aprendizaje; 
desatiende 10s elementos que intervienen en 61. Se evita abordar el problema concluyendo 
simplemente que conducta es cualquier actividad observable desplegada por la persona. Las 
definiciones de aprendizaje que se adhieren a esta explicaci6n responden miis bien a una 
postura del conductismo watsoniano quc concibe que el objeto de la psicologia es la 
conducta en lo que presenta como exterior material, concepcibn mecanicista de la conducta. 

38. Arredondo, Uribe. Wuest. Notas para un Modelo de Docencia. Rev. Perfiles educativos No. 3, p.5. 
39. Ruiz Larraguibel E. Reflexiones en lorno a las leonas del aprendizaje. Rev. Perfiles Educativos, Nueva 

Epoca, No. 2, p.39. 



En el enfoque pichoniano el concepto de aprendizaje tambith se relaciona con el concepto de 
conducta. pcro en 4, se explica, lo directamente observable en una persona no constituyc la 
totalidad de la realidad de su conducta. No todos 10s cambios de comportamiento son 
directamente observables o susceptibles de serlo y por lo tanto se procede a tomar en 
consideraci6n "tanto el nivel manifiesto de la conducta: lo observable en el aprendizaje, por 
ejemplo quitn habla, a quC nivel de profundidad, etc ... como lo no manifiesto o latente: 
porqut interviene en este momento, con qut intenci6n lo hace, a qut motivaciones responde, 
a qu6 necesidades, qu6 angustia interna lo. lo impulsa a intervenir, quk quiere probar, quk es 
lo que en el fondo pretende lograr, qut estructura de personalidad esth manifestando a travCs 
de sus intervenciones, qut aspectos deja ver a travts de sus ideas" ". 
Podemos anotar con Jos6 Bleger ", quien siguiendo a Lagache y a Pichon-Riviere en la linea 
del psicoanhlisis, que la conducta humana es un conjunto de manifestaciones que tiene 6rea.s 
de representaci6n denominadas Areas de conducta: 1) hrea de la mente; 2) Area del cuerpo; 3) 
hrea del mundo extemo, y que es en el Area del cuerpo y en el Area del mundo extemo donde 
se expresan, 10s productos de la conducta. El carnbio implicado en el aprendizaje puede 
ocurrir al mismo tiempo en todas las Areas o s610 en alguna de ellas de manera predominante 
y disociada. Puede hablarse de aprendizaje en el Area de la mente, en el Area del cuerpo y en 
el Area del mundo extemo. 

La conducta es una unidad que tiene una triple manifestaci6n fenomthica en cuanto se da al 
mismo tiempo en las tres ireas, que son siempre coexistentes, aunque con un predominio 
relativo en alguna de ellas, lo que permite calificar la conducta como mental, corporal o en el 
mundo extemo. 
Se conviene en que el aprendizaje es un proceso complejo no del todo observable, que la 
conducta tiene implicaciones mayores que lo meramente observable pero que lo observable 
de ella, constituye uno de 10s accesos a otros aspectos de la conducta total m h  ocultos, pero 
igualmente, o en ocasiones m h  vhlidos. 

40. "La conducta humana noes una cualidad que emerge de un algo interior y que se despliega en un afuera; no 
hay que buscar en un "adentm" lo que .sc manifiesta "afuera". Las cualidades de un ser humano derivan 
siempre de su relaci6n wn el wnjunto de condiciones totales y reales". Bleger, J. Psiwlogia de la conducta 
p.40. 

41. Zanar Chalur. Carlos. La IIinAmica de 10s Gmpos de Aprendizaje desde un Enfoque Operativo. Rw. 
Perfiles Educativos No. 9, p.20. 

42. "Desde antiguo se reconocen en el ser humano dos tipos distintos de fen6menos. a 10s que pueden reducine 
todas sus manifestaciones. Uno es concreto, aparece cn el cuerpo y en a c t u a r ~ ~  dmundo,xkm,; 
... otro tipo de wnducta incluye todas aquellas manifestaciones que no se dan como acciones materiales y 

concretas sino de manera simMlica; estas hltimas son 10s fen6menos reconocidos como mentales". Bleger, J. 
0p.cit p. 28. 



El termino conducta es pues utilizado por psic6logos de diferentes escuelas, soci6logos, 
anhop6logos. sin estar filiado a1 conductismo. Daniel Lagache quicn precede a Pichon, 
considera a la conducta como la totalidad de las reacciones del organismo en la situaci6n 
total; 61 formul6 la siguiente definici6n de conducta con la que grupos operativos es 
consecuente: "la conducta es el conjunto de las acciones ti siol6gicas, mentales, verbales y 
motrices por medio de las cuales un individuo en conflict0 con su ambiente trata de resolver 
las tensiones que lo motivan, y de realizar sus posibilidades 'I. 

3. MOTIVACION, FINALIDAD, SIGNIFICADO DE LA CONDUCTA. 
En la anterior definici6n de conducta tenemos que Lagache estl! introduciendo conceptos 
tales como motivaci6n. reducci6n de tensiones, significaci611, comunicaci6n o relaci6n del 
sujeto con su medio. Concebida asi la conducta, se ponen de manifiesto elementos complejos 
que exigen ser investigados y aplicados de manera mQs completa; Josk Bleger incluye a todos 
estos elementos cuando entiende a la conducta molar, tkrmino que toma de Tolman ", como 
una totalidad organizada de manifestaciones, que se da con una unidad motivacional, 
funcional, objetal, significativa y estructural. Sus caracteres, por lo tanto, son 10s siguientes: 
1) Tener motivacibn, es decir, que tiene causas, que estl! determinada. 2) Unidad funcional, la 
de poseer funci6n, finalidad y objetivo: resolver las tensiones producidas por la motivacibn. 
3) Poseer objeto o fin, que es siempre un vinculo, una relaci6n interpersonal, real o virtual. 4) 
Poseer una unidad significativa, es decir, tener un sentido que se implica comprensivarnente 
como acontecer humano en la personalidad total y en la situaci6n de la cual emerge. 5) Tener 
estructura: implicar una pauta especifica de relaci6n ". Estas cualidades Bleger las ahibuye a 
la conducta molar: "Caracteres que Freud describi6 para 10s instintos pero que corresponden, 
en rigor, a la conducta" Tenemos entonces que la conducta molar estA caracterizada por 5 
elementos: finalidad, motivaci6n. significado, objeto y eshuctura. Carlos Zanar Charur en su 
articulo Conducta y Aprendizaje hace un resumen de estas 5 cualidades de la conducta 
presentadas por Jose Bleger en su libro Psicologia de la Conducta; a continuaci6n seguir6 a 
Zarzar en su descripci6n que hace de las 3 primeras, motivacibn, finalidad y significado, pero 
no recurrirb a 61 para la explication de 10s 2 Wtimos conceptos, objeto de la conducta 
(inherente a la noci6n de vinculo) y estructura de la conducta, ya que consider0 que Zarzar 
prescinde en la presentaci6n de ellas del soporte que tienen en el psicoanilisis kleiniano, sin 
el cual remiten mis bien a okos asuntos o a enfoques parcialmente diferentes de 10s 
principalmente intencionados por Bleger y Pichon. 

"Afirmamos que toda conducta tiene una motivaci6n, una causalidad que es plural; y que 10s 
factores que impulsan la conducta pueden ser internos y externos, conscientes e 
inconscientes" ". (La idea de motivaci6n da idea de movimiento. La motivaci6n "es un 
estado de disociaci6n y de tensi6n que pone en movimiento al organismo basta lograr que 
reduzca la tensi6n y recobre su unidad, (principio de constancia). Para el psicoanhlisis, la 
fuente original de la motivaci6n son 10s impulsos, modelados por la experiencia personal y 

43. Lagache. Daniel. El psicoan4lisis. p. 44. 
44. Tolman, Edward Chace, Purposive Behaviour in Animal and Men. 
45. Blcgcr, lo&. Og. cit..p. 78. 
46. Ibid. 
47. Zarzar Chamr, C. Conducta y Aprendizaje. Una Aproximacion Te6rica.Revista Perfiles Educalivos No. 17, 

p. 31 



la socializacibn. Se manifiestan bajo dos formas principales: las necesidades y las 
ernociones" "9 

Continua Zarzar: 'Toda conducta humana tiene la finalidad de conservar (o de recuperar si lo 
ha perdido) el equilibrio del organisrno, lo cual constituye la necesidad fundamental" 'O.''. 

Significado y sentido son tkminos sinbnimos, todo lo que el seT humano tiene como 
experiencia, posee directarnente una organizaci6n o sentido. Toda conducta tiene siempre 
relaci6n con la experiencia vital toda del sujeto, que incluye la relaci6n con su cultura;a toda 
conducta tiene un significado, que es tanto individual como social y dicho significado viene 
dado por la relaci6n de esa conducta con la vida y la personalidad del sujeto, por la relaci6n 
que esa conducta tiene con otras conductas suyas anteriores, actuales o futuras. De la 
conducta, "su caricter esencial es tener una significacibn; propiedad por la que las acciones 
que ella comporta se articulan las unas a las otras y reducen las tensiones que la motivan" ".I4 

48. Lagache, D. Op.cit.,p.49. 
49. "Desde el nacimiento y durante el proceso del desamllo el nifio padece en su relacih con el medio 

permanentes exigencias de adaptacih. Se dan situaciones de conflicto entre sus necesidades y tendencias y 
las exigencias del medio. Surge asi la angustia como s d a l  de alarma ante el peligro que engendra la 
situacih conflictiva. Si esa situaci6n es elabomda, es decir , si el conflicto se resuelve en una soluci6n 
integradora, el proceso de aprendizaje de la realidad continlia su desamllo normal. Pem si el sujeto no 
puede elaborar su angustia ante el conflicto, y la controla y reprime por medio de tknicas defeniivas, que 
por su rigidez tendrh el carircter de mecanismos de defensa estereotipados, el conflicto no se liquida sino 
que se elude y queda en forma latente como punto disposicional, con un estancamiento de 10s procesos de 
aprendizaje y comunicaci6n". Pichon-RE.op.cit. 1 1, p.357. 

50. Zarzar, C. Op.cit.,p.30. 
51. 'Todo organismo se halla en un equilibrio inestable o IAbil. en el sentido de que, si bien tiende a mantener 

un equilibrio, tste no puede ser estAtico, total ni definitivo. El organismo tiende a mantener dicho equilibrio 
o a recuperarlo si lo ha perdido, y las modificaciones que en 61 se producen para lograr dicha finalidad 
constituyen la conducta del organismo. Y esto mismo ocurre tambi6n en el nivel de integraci6n 
psicol6gico" ... "Sin embargo. tampoco se logra mantener de manera totalmente fija e invariable la 
constancia de la estructura del c a m p  psicol6gica y de la personalidad total y cada vez que se ha petturbado 
y recuperado el equilibrio, la estructura no vuelve nunca a ser exactamente la misma que existi6 antes. Esto 
posibilita el proceso del aprendizaje, es decir, la modificaci6n mas o menos estable o permanente de la 
conducta a raiz de determinadas experiencias". Bleger, J.Op.cit.,pp.8l-84. 

52. "La tmyectoria de mi tarea, que puede describirse como la indagaci6n de la estructura y sentido de la - 
c & ~ ,  -en -h--qucsurgi6 d- descnbrimienlo de s u  indole social; se confisra c%mo una praxis que se 
expresa en un esquema conceptual, referencial y operativo". Pichon-R.E.Op.cit.,p.12. 

53. Lagache, Daniel. Op.cil.,p.44 
54. "La conducta cs significativa, es un sistema de signos cn cl que se articulan significantes y significados ..." 

Pichon-R.E. Op.cit..p. 178 



4. OBJETO DE LA CONDUCTA. 

Toda conducta del sujeto esth ligada a un objeto, se refiere siempre a un objeto; la conducta 
es el conjunto de acciones o movimientos dirigidos a un objeto. Objeto es "todo lo que esth 
frente a nosotros, lo que tenemos delante de nosotros en 10s ojos internos, espirituales, o 10s 
ojos externos del 6rgano de 10s sentidos, lo que captamos, pensamos, o reconocemos, todo 
aquello a que podemos estar dirigidos, respecto de algo que esth enfrente, sea real o irreal, 
evidente o abstracto, claro u oscuro" ". Desde Freud, toda conducta esth siempre ligada a un 
objeto; Pichon-R. Lo cita: "Basta con reflexionar que el yo enka, a partir de este momento en 
la relaci6n de objeto con el ideal del yo por 151 desarrollado, y que, probablemente, todos 10s 
efectos reciprocos (que pudiiramos sefialar como regidos por el principio de acci6n reciproca 
funcionando en forma de espiral) desarrollados entre el objeto y el yo total, conforme nos lo 
ha revelado la teona de las neurosis, se reproducen ahora dentro del yo". J6 

Melanie Klein y la escuela inglesa de psicoanilisis c o n t i n h  la investigation freudiana de 
objeto incluyendo la noci6n de impulso como hecho bisico. J7 Ella postula la existencia de la 
relaci6n objetal desde la primera experiencia de un reci6n nacido ante el pecho de su madre, 
origen primitivo para el desarrollo del pensamiento; el primer conocimiento de 10s humanos, 
utili~ando una expresi6n pichoniana, tiene "origen materno". Jg. J9 Tenemos entonces que al 
estudio sistemitico de la relaci6n y el intejuego entre objetos externos y objetos intemos o 
virtuales se le denomina relaci6n de objeto o relaci6n objetal. 6' Melanie Klein a partir de 
un enfoque en 10s objetos propone la constituci6n de la subjetividad. Ella describe 2 estados a 
10s que llama la posici6n esquizo-paranoide y la posici6n depresiva, ocupando la primera 10s 
3 6 4 primeros meses de vida y siendo seguida por la hltima en la segunda mitad del primer 
af~o. Cada uno de estos estadios tiene diferentes tipos de relaciones objetales: 

55. Jaspers, Karl. Citado por Bleger, J. En op.cit., p.91 
56. Freud, S. Psicologia de las Masas y Analisis del Yo, p.76. Santiago Rue& Ed.; p.123. Ed. Amorrortu. 
Citado por Pichon-R. Op.cit., p.42. Lo puesto entre parentesis, desde luego, pertenece a Pichon-R. 
57. "Freud defini6 el objeto como aquello en lo cual y a travis de lo cual la pulsi6n alcanza su meta". Evans, 
Dylan. Diccionario lntroductorio de Psicoanalisis Lacaniano. 
58. Pichon-RE., Teoria del Vinculo, p.105. 
59. Aunque para Pichon la relaci6n objetal es no s61o una relaci6n intersubjetiva que envuelve 2 ttnninos. sino 
3; aunque son 2 objetos aparentemente. son 3 en realidad porque el modelo basic0 relacional universal es la 
situacih triangular, el complejo de Edipo. Pichon-R.E. Op.cit..p.30. 
60. Relaci6n de Objeto u Objetal. 'Ttnnino utilizado con gran frecuencia en el psicoanalisis para designar el 
modo de relaci6n del sujeto con su mundo, relaci6n que es el resultado complejo y total de una deteiminada 
organiraci6n de la personalidad, de una aprehensi6n mas o menos fantasmatica de 10s objetos y de unos tipos de 
defensa predominantes". Laplanche-Pontalis. Diccionario de PicoanAlisis, p.375. 
61. "En la medida en que el concept0 de relaci6n objetal, por definici6n hace recaer el acento en la vida 
relacional del sujeto. of ice cl pcligro de conducir a algunos autores a wnsiderar como principalmente 
determinantes las relaciones reales con el ambiente. Esta desviacih seria rechazada por todo psicoanalista, ya 
que para tste la relacih de objeto debe estudiarse esencialrnente a nivel de la fantasia, por cuanto se admite que 
6sta puede modificar la aprehensibn de lo real y, en consecuencia, 10s actos que de esta derivan". lbid.,p.376 



La posici6n esquizo-paranoide, posicion donde las pulsiones agresivas coexisten con las 
libidinosas ", se caracteriza por el hecho de que el beb6 no tiene ninpna idea de constituir 
una persona total, ni de que su madre lo sea; el niiio de pecho se relaciona con objetos 
parciales, fundamentalmente el pecho matemo disociado en pecho bueno y en pecho malo. El 
timino esquizo hace referencia a esa divisi6n. Los procesos psiquicos predominantes son 10s 
del yo-placer de Freud, la introyecci6n de lo bueno y la proyecci6n de lo malo, frustrante 63. 

Esta posici6n se caracteriza tambi6n por el predominio de la ansiedad paranoide, la ansiedad 
predominate es de caracter persecutorio. El beb6 no experimenta ambivalencia alguna, su 
objeto es simplemente escindido, dividido en un objeto ideal y en otro persecutorio. El beb6 
s e g b  Klein se propondria en esta etapa adquirir el objeto ideal, poseerlo e identificarse con 
el, mientras proyecta y controla tanto a 10s objetos malos como a sus propios impulsos 
deshuctivos. La disociaci6n o escisi6n del objeto en bueno y malo es para el beb6 un 
ordenamiento de la experiencia; diferenciando entre lo bueno y lo malo, ordena sus 
impresiones emocionales y sensoriales, condici6n previa para la integraci6n posterior. La 
escisi6n o disociaci6n o divalencia como la llama Pichon, tiende a fijar o estabilizar una 
distancia 6ptima entre objeto bueno y objeto malo. En otro contexto, Femando Taragano 
escribe: "como para tener 2 "sacos", si se me permite la expresibn, donde colocar los 
primeros objetos introyectados bueno y malos, para que no se junten y contaminen" -. Esta 
divalencia se mantiene muy activa y sobre ella van a operar conductas defensivas ", llamadas 
mecanismos de defensa, tales como la proyecci6n, ("ubicaci6n fuera del sujeto de 10s objetos 
intemos") la introyecci6n ("pasaje fantaseado al interior del sujeto de 10s objetos extemos y 
sus cualidades") M, la inhibici6n ", etc. las conductas defensivas a su vez generan 
ansiedades propias; por ejemplo, la proyecci6n de malos sentimientos y de partes malas del 
yo produce persecuci6n extema. La reinhoyeccibn de perseguidores origina ansiedad 
hipocondriaca. La proyecci6n de partes buenas produce la ansiedad de quedar vacio de 
bondad e invadido por perseguidores. 

Las relaciones de objeto entonces, existen desde el comienzo de la vida, lo mismo que la 
disociaci6n del objeto y el interjuego entre la introyecci6n y proyecci6n entre 10s objetos y 
las situaciones internas y extemas; la posici6n esquizoparanoide, logrando un manejo exitoso 
de las ansiedades de 10s primeros meses, lleva al beb6 a organizar su universo intemo y 
extemo. La disociaci611, inboyecci6n y proyecci6n le permiten ordenar sus emociones y 
percepciones y separar lo bueno de lo malo. "El splitting (permite al yo emerger del caos y 
ordenar sus experiencias) est6 en la base de todo pensamiento, si consideramos que la 
discriminaci6n es una de las primeras manifestaciones de este 

62. Tamayo, Luis. 0p.cit.. p.69. 
63. Ibid.. p.70 
64. Pichon-R. El proceso gntpal, p.164. libro 11. 
65. "Las conductas defensivas son las tknicas con las que opera la personalidad total, pala mantener un 
equilibria homcoslhtico, climinando una fucnte dc inscguridad, peligro. tensick o ansiedad. Son tknicas que 
logran un ajuste o una adaplaci6n dcl organisma, pcro quc no rcsuclvcn el conflicto". Bleger, J ,  Qp,~it., pL.59- 
66. Pichon-K.. op.ci1.. pp. 180. 
67. "lmpotencia o deficit (total o parcial) de una funci6n o de un tipo de conducts, tanto en area uno, como en la 
dos 6 tres". Blcger, J.  0p.cit.. pp. 165. 
68. Bleger, J.  Op.cit., pp.159-167. 



comportamiento del &ea uno" m. Las conductas defensivas de la posici6n esquizoparanoide 
protegen al beb6 de ansiedades inmediatas y abmmadoras, pero a su vez constituyen etapas 
progresivas y graduales; la integraci6n se hace mbs estable y continua y surge un nuevo 
momento del desarrollo: 
La posici6n depresiva, con sentimientos de culpa, caos, duelo, cathstrofe, destructividad, 
temor a la p&dida, soledad, ambivalencia y tambi6n mecanismos defensivos maniacos, m& 
la inhibicibn. Esta posici6n se inicia cuando el beb6 empieza a reconocer a su madre. Durante 
la posici6n esquizoparanoide, segim Klein, el impulso psicol6gico se ve favorecido hacia la 
integracibn, hasta que en determinado momento el beb6 alcanza una integraci6n suficiente 
para reconocer a su madre como un objeto total, que contrasta con el de objeto parcial, 
divalente. El beb6 empieza a reconocer que su madre no es un conjunto de partes anatbmicas, 
pechos, manos, ojos, sino una persona independiente, que le proporciona bien y que lo h t r a  
y al mismo tiempo el beb6 se da cuenta de su propio si mismo y de que ama y odia a la 
misma persona, su madre lo. Experiencia la ambivalencia, que lo paraliza (inhibe). Este 
cambio en las relaciones de objeto trae consigo un cambio en el contenido de las ansiedades 
del beb6. Antes temia ser destruido por sus perseguidores, ahora teme que su propia agresi6n 
destruya su objeto ambivalente amado y odiado ". Su angustia deja de ser paranoide para 
convertirse en depresiva. Ya que sus fantasias en esta etapa son sentidas como omnipotentes, 
si su madre esth ausente, queda e'xpuesto a la vivencia de que su agresi6n la ha destruido. La 
elaboraci6n de la posici6n depresiva va a depender de la capacidad de la reparaci6n ". 
Cuando el beb6 siente que ha destruido a1 objeto bueno externo o interno, aparte de 
experienciar intensa culpa y sentimientos de phdida, anhela restaurar, extema e 
intemamente, al objeto amado perdido para lo cual moviliza su amor y su creatividad, pero el 
fracas0 de la elaboracibn del sufrimiento de la posici6n depresiva acarrea el bloqueo de las 
emociones y la inhibici6n de la actividad de la fantasia y del pensarniento, que determinan 
una pobre relacibn con el mundo exterior y una dificultad de modificarlo y modificarse a si 
~nismo. 
A estas dos posiciones o estadios del desarrollo Pichon agrega el factor tiempo, la situacibn 
patorritmica (temporal)," que considera a1 ritmo y al tiempo como intentos de control de 10s 
objetos pudiendo entonces hablarse de lentitud o de velocidad de 10s procesos mentales. 
Pichon agregando esta situaci6n temporal a las dos posiciones anteriores -estructuras 
predominantemente espaciales- propone la construcci6n de la estructura tetradimensional 

69. Pichon-R. Op.cit., p.22 
70. "Par el desarmllo de la memoria y de la capacidad integrativa establece con el objeto vinculos a 4 via$ es 
decir que m a  y se siente amado y odia y x siente odiado par el mismo objeto ... De la misma manera, reconoce 
dentro de si sentimientos de amor y gratitud coexistiendo con hostilidad y agresib. Esto provoca el sentimiento 
de ambivalencia con el temor a la pdrdida del objeto amado y sentimiento de culpa par miedo a que 10s 
impulsos hostiles puedan d d a r  a dicho objcto". Ibid., p.362. 
7 1 .  La angustia depresiva es deb& al terror a perder el objeto total debido al sadism0 del sujeto. 
72. "El dolor del duelo vivenciado durante la posici6n depresiva, y 10s impulsos reparalonos que se desarrollan 
para restaurar 10s objetos internos y externos amados constituyen las bases de la creatividad y la sublimaci6n". 
"Los mecanismos psic6ticos gradualmente ceden su lugar a mecanismos neur6ticos: inhibici6n. represib y 
desplazamiento". "En este punto se puede ver la formacib de genesis y de la formaci6n de simbolos. Para 
proteger al objeto el bebt? inhibe en parte sus instintos y cnqarle 10s desla7a hsus t i tu tos ; aqu i  Eernicnza Is 
formaci6n de simbolos. Los procesos de sublimaci6n y de formacibn de simbolos e s t h  estrechamente 
vinculados con conflicios y ansiedades de la posici6n depresiva, y son wnsecuencia de estos". Segal. Hanna. 
Introducci6n a la obra de Melanie Klein. pp.78-79. 
73. Bleger J. Op.cit., p. 181. 



de la mente. 14. ". Pichon va a denominar miedo al ataque a la ansiedad esquizoparanoide y 
miedo a la p6rdida a la ansiedad depresiva. 
A Pichon lo consider0 un especialista del estudio de la tristeza 76. Siguiendo a W. Grieseinger 
17 y desarrollando a M. Klein, propone que el periodo de comienzo de todas las enfermedades 
mentales es un estado de rnelancolia ", pero tambitn s i t h  a 8sta en las situaciones de 
cambio, de aprendizaje, de creatividad; para 81 la patologia, pero tambiin el pensar, el 
conocer, tienen una ghesis y una secuencia vinculada al concept0 que 81 llama nlicleo 
patogen8tico central de naturaleza depresiva, que se da en intensidades diferentes en el 
individuo "normal", neur6tico o psic6tico y a una instrumentaci6n a trav8s de t8cnicas 
defensivas caracteristicas de la posici6n esquiwparanoide kleiniana, con un ritmo 
determinado por cada sujeto, y que tienen la finalidad de intentar desprenderse de tal nlicleo 
depresivo en el cual se articulan aspectos de 5 diferentes tipos de dep~esi6n: a) La 
protodepresi6n, que es la depresi6n que el nifio vivencia al abandonar el claustro materno. 
Pichon va a situar la situaci6n depresiva en el be% desde el acto mismo del nacimiento. Esto 
es, a1 momento del nacimiento se produce una escisi6n 6 "splitting" y el nifio sufre la primera 
p8rdida de la relaci6n simbi6tica con su madre (p8rdida del claustro materno) y queda 
expuesto a las exigencias del medio externo en un estado inerme de dependencia total ". b) 
La posicion depresiva del desarrollo, (descrita por M. Klein, ver p. 24 de este trabajo), 
caracterizada por la situaci6n de duelo o pkrdida (destete), ambivalencia, culpa, tentativas de 
elaboraci6n y mecanismos positivos de reparaci6n o maniacos. c) La depresi6n de comienzo 
o desencadenante, que emerge ante una situaci6n de frustraci6n o pkrdida, siendo el periodo 
de malestar que precede a toda enfermedad (periodo prodr6mico). d) La depresi6n 
regresional, que implica regresar a 10s puntos disposicionales anteriores caracten'sticos de la 
posici6n depresiva infantil y su elaboraci6n fallida. ("Los sentimientos de duelo, culpa y 
p6dida forman el nucleo existencial junto a la soledad. La tarea del yo en este momento 
consiste en inmovilizar el caos posible o en comienzo, apelando al h i c o  mecanismo o 
t8cnica del yo perteneciente a esta posici6n, la inhibici6n. Esta inhibici6n precoz, mis o 
menos intensa en cada caso, va a constituir una pauta estereotipada y un complejo de 
resistencia a1 cambio, con perturbaciones del aprendizaje, la 

74. Pichon-R. El Proceso G ~ p a l ,  pp. 23-24. 
75. "La angustia depresiva esth ligada principalmente al tiempo, al tiempo de espera para poder obtener algo; en 
tanto que la angustia paranoide es una angustia predominantemente espacial en la medida en que esth ligada 
sobre todo wn  el lugar donde esG ubicado el perseguidor. es decir en el Area 1.2 6 3. Pero en las dos angustins 
e s t h  presentes ambas dimensiones, (espacio y tiempo) porque la angustia depresiva tambien esta ligada al 
espacio en la medida en que el objeto bueno puede estar alejado del sujeto y serle inaccesible, y lo mismo 
suiede con la angustia parinoide ya que la proximidad temporal del objeto peligroso puede aumentar la angustia 
penecutoria". Pichon-R. Teorla del Vinculo.. p.123. Ver tambiin pp.104-105 del mismo texto. 
76. Entrevista a Pichon-R. Enlrevistador: "Usted con lanta inquidud arlistica ~porqu6 no se dedic6 al arle?". 
Pichon-R: "Mi busqueda ha sido saber del hombre y m b  limitadamente saber de la tristeza; intuyo que ella estB 
siempre en el rondo de las conductas llamadas especialcs. Ciencia y arle no son opuestos. Son dos caminos que 
transitadas sinmiedo. coa-la deb& profundidad y entrega, can sed deaventuras nos inteman en el misterio". 
Citado por Lapolla, 8.Op.cit. 
77. Pichon-R. 0p.cit.. libro 11, pp. 189-193. 
78. Ibid, libro I, pp. 173-184. 
79. Ibid.. p. 20. 



comunicaci6n y la identidad. La regresi6n desde posiciones mas altas del desarrollo a estos 
puntos disposicionales, que toman el context0 de lo que M. Klein llam6 neurosis infantiles, 
trae como consecuencia la reactivaci6n de este estereotipo a1 que llamamos depresi6n bfisica, 
con parali7aci6n de las ttcnicas instrumentales de la posici6n esquizoparanoide @. e) La 
depresibn iatrogtnica, que consiste en la disminuci6n de 10s miedos bfisicos (disminuci6n del 
miedo a la pbrdida de lo bueno y una disminuci6n paralela del miedo a1 ataque) y en la 
integraci6n del sujeto a travb de fen6menos de aprendizaje y comunicaci6n y sucesivos 
esclarecimientos, producibndose la entrada en depresi6n y la emergencia de un proyecto. "En 
sintesis, 10s logros del penoso pasaje por la posici6n depresiva, situaci6n ineludible del 
proceso corrector, incluyen la integraci6n que coincide con la disminuci6n de 10s miedos 
bfisicos, reactivados por el proceso desencadenante, la disminuci6n de la culpa y la 
inhibicibn, el insight, la puesta en marcha de mecanismos de reparaci6n. creaci6n, 
simboli7aci6n. sublimaci611, etc., que dan como resultado la conshucci6n del pensamiento 
abstracto, que por no arrastrar al objeto subyacentemente existente, resulta miis util, flexible, 
capaz de evaluaciones ..." " de si mismo y de su entorno. 

5. LA CONDUCTA COMO VINCULO. 

Acabamos de realizar en el apartado anterior el estudio sistemiitico de la relaci6n y el 
interjuego entre objetos externos y objetos internos o virtuales que culminan en lo que se 
denomina Teona de la Relaci6n Objetal. Pichon desarrolla esta investigaci6n y aporta la 
noci6n de vinculo; Pichon complementa la investigaci6n psicol6gica con la investigacibn 
social e institucional; propone concebir a la persona como una totalidad integrada por 3 
dimensiones: la mente, el cuerpo y el mundo exterior, integradas dialtcticamente. Considera 
asi al individuo como un resultante diniimico seghn 61, no de la acci6n de 10s instintos y de 
10s objetos internalizados sino del inte juego establecido entre el sujeto y 10s objetos internos 
y externos, en el que actlian uno sobre otro, en una predominante relaci6n de interacci6n 
dialbctica articulindose en un mundo construido segim un progresivo proceso de 
internalizaci6n todo lo cual se expresa a travbs de determinadas conductas. La investigaci6n 
analitica de ese mundo interno llev6 a Pichon a ampliar el concept0 de relaci6n de objeto 
para lo cual formu16 la noci6n de vinculo, que la incluye. La conducta, siempre ligada a un 
objeto, es siempre y fundamentalmente un vinculo con otros seres humanos, es siempre una 
relaci6n interpersonal. En la linea Pichoniana lo mfis importante para 10s seres humanos son 
10s otros seres humanos a2. 

80. Ibid., p.23. 
XI. lhid., pp. 26-27. 
82. Aun la relaci6n con un ohjcln concrclo inanimado implica la cxistcncia de objclos virtualcs. porquc pars 
Pichon la conducta es  primordial y fundamentalmente un vinculo con otros s e r a  humanos; en otros tbrminos, es 
siempre una relaci6n interpersonal. 



Toda conducta con predominio en la mente, en el cuerpo o en el mundo externo es una 
relacion dcl sujeto con un objeto. Es siempre entonces utl vi~~culo, 1111 precipitado de la 
relaci6n interpersonal. 

Bleger aclara la superposici6n entre 10s tCrminos relaci6n objetal, relaci6n interpersonal y 
vinculo. La relaci6n objetal se refiere predominantemente a1 objeto del campo psicol6gico 
(objeto interno). La segunda a1 objeto del campo ambiental (objeto externo); por supuesto 
que estas diferencias no son absolutas, sino que son elementos de un proceso de interacci6n 
dialCctica entre realidad externa y realidad psicol6gica. Todos 10s objetos internos provienen 
siempre de experiencias y relaciones con objetos extemos, pero no son su copia ni su "doble" 
". El vinculo se centra en el tip0 de uni6n o de relaci6n enke sujeto-objeto. El t imino 
vinculo incluye al sujeto, al objeto o parte del objeto y la calidad de la relaci6n enke ambos. 
"Toda conducta es siempre un vinculo, una gestalt, constituida por un objeto, el sujeto y una 
dctcrminada pauta o calidad de la relaci6n (la estructura) "', y estos elementos no se dan 
nunca por separado" ". "El tip0 de uni6n o relaci6n entre sujeto-objeto es lo que estudiaremos 
como est~uctura de la conducta" '6, que, reiterando, representa la estructura interna del 
vinculo, que es particular para cada caso y para cada momento. 

6. ESTRUCTURA DE LA CONDUCTA. 

Toda conducta es una pauta especifica de relaci6n interpersonal (objetal). Las caracteristicas 
de la conducta molar mencionadas, constituyen partes de la estructura total de la conducta 
pero Bleger va a denominar como estructura de la conducta al carkter o tipo de pauta 
especifica de relaci6n de la conducta en sus distintas modalidades, "Porque, ademb, 
indefectiblemente ella implica las okas caracteristicas de la conducta molar" ". 

Bleger bashdose principalmente en 10s estudios de Pichon-R. sobre la conducta y 10s 
sintomas como vinculos, procede a tomar como base el carhcter del vinculo que se establece 
con el objeto. Todo esto ataile a1 aprendizaje, dado que se lo ha definido como el proceso 
dinamico por el cual las pautas de conducta son modificadas de manera estable a raiz de las 
experiencias del sujeto; para que una persona manifieste modificaciones, aprendizajes, time 
que darse una mptura del nivel de autoregulaci6n y por lo tanto una necesidad de recuperarlo. 
"Este efecto del estimulo o de la situaci6n estimulante es predominantemente un peligro de 
intensidad muy variada para el organism0 "". 

Los objetos de conocimiento son vivenciados como peligrosos. Frente al objeto peligroso son 

83. Bleger, J o d  €$.at., p. 94 
84. Que es parlicular para cada caso y para cada momento. 
85. Bleger, Jose. Op.cit., p. 92 
86. Ibid.. p. 93 
87. lbid, p. 169 
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factibles distintas tkcnicas, que son las denominadas estmcturas de conducta, "definidas en su 
forma restringida como palitas especificas y posibles de reaccion (dc conducta)". ",m 

Estructura paranoide. Se caracteriza por la desconfianza y la reivindicaci6n. El sujeto acusa, 
identifica o vivencia en el mundo extemo un objeto u objetos persecutorios que lo ponen en 
peligro. Los peligros provenientes del exterior pueden ser reales o no pero siempre son a1 
mismo tiempo proyectados. "En la conducta de estructura paranoide se incluyen 10s que 
acusan o refieren peligros o culpas a otras personas u objetos del mundo exterior, 10s que 
adjudican a otros la responsabilidad de lo que les ocurre o hacen, 10s que achian o piensan en 
f'unci6n de eventuales, posibles o actuales peligros o riesgos del mundo exterior, 10s 
desconfiados e irritables". 

Estructura ansiosa. Se caracteriza por una respuesta desorganizada, catastr6fica del 
organismo ante el objeto peligroso, que aparece como incorrecta, inadecuada, desordenada, 
inconstante y contradictoria. (aprensibn, preocupaci6n. sofocaci6n. palpitaciones, tensi6n 
muscular, fatiga, vtktigos ...). la conducta de estrucutra ansiosa es resultado de un peligro y en 
funci6n de ese peligro puede darse bajo dos modalidades, paranoide y depresiva. Ambas 
ansiedades no se excluyen, coexisten y alteman siendo el predominio de una sobre otra, lo 
que permite designarlas. La ansiedad paranoide es la que se produce cuando la disociaei6n 
divalente esti en riesgo de perderse o cuando el objeto malo amenaza a1 yo y a1 objeto bueno 
a CI ligado; es la ansiedad de la posici6n esquizoparanoide. En la estructura anterior a Csta, la 
estructura paranoide, el objeto persecutorio es amenazante; en la estructura ansiosa paranoide 
el objeto tambiCn es amenazante per0 ademh a c t h  desintegrando o desorganizando a la 
personalidad. La intensidad de la ansiedad varia de un minimo que sirve como sefial de 
alarma, como una sefial de previsibn de peligro que moviliza las conductas defensivas, hasta 
un miximo de phico (ataques de phico). Aunque la ansiedad paranoide es siempre la 
reacci6n del organismo a un objeto persecutorio, lo que se manifiesta es exclusivamente el 
efecto, la ansiedad, y no el objeto persecutorio. Las conductas de estructura ansiosa tanto 
paranoide como depresiva pueden manifestarse en las 3 beas conjuntamente o bien s610 en 
alguna de ellas, asi como pueden alternar o sucederse en el tiempo. La ansiedad depresiva 
(tristeza) aparece fiente a1 objeto ambivalente, ante el peligro de destruirlo. El predominio de 
la desorganizaci6n de la personalidad caracteriza a la conducta ansiosa depresiva pero si 
surge una organizaci6n o una respuesta mis organizada frente a1 objeto ambivalente, 
entonces deja de ser una conducta de estructura ansiosa pasa a ser una conducta de 
estructura depresiva: 

XY. Ihid.. p. 169 
YO. "Ningun ser humano realiza en su vida todas las posibilidades de aprendizaje, y si hien, por un lado, hay que 
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posibilidades es la de asimilar las situaciones nuevas a situaciones ya conocidas y ya resueltas". 1bid.p.p. 242- 
243 
91. Ihid.. p. 172 



Estructura depresiva. En la conducta de estructura ansiosa predominantemente depresiva, se 
esta frente al peligro de destrucci6n del objeto ambivalente, mientras que en la estructura 
depresiva esta deshucci6n ya se ha realizado y como el objeto es ambivalente (se lo odia a1 
mismo tiempo que se lo quiere), la persona siente que es ella quien lo ha destruido. Aparecen 
la culpa y la necesidad de expiacibn, caracteristicas pmanentes de esta estructura. La 
elaboraci6n de 10s sentimientos de esta estructura dependera de la capacidad de reparaci6n 
del sujeto. (Ver pag. 24 de este trabajo). 

Estructura evitativa. (Fobias). Se caracteriza por el miedo que en cierto momento se localiza 
en detminado sitio. Se evita el objeto peligroso, estableciendo una distancia con el mismo, 
eludiendo el contact0 o la aproximaci6n dado que se lo vivencia persecutoriamente lo que 
implica una previa proyecci6n. Como el objeto peligroso se halla en el mundo extemo, 
resultan evitados objetos, personas y lugares. El objeto peligroso se evita en el hea del 
mundo extemo. Si todo el mundo extemo se toma peligroso y se lo evita en su totalidad, se 
pasa de la eshuctura evitativa a la estructura esquizoide. ("Esta caractm'stica de la angustia 
frente al vinculo, cuya ansiedad es en el fondo la desconfianza, no aparece 
fenomenol6gicamente como tal sino como miedo"). " Una forma de poder enfrentar el objeto 
peligroso es la de ser acompafiado; el acompafiante es depositario de proyecciones de objetos 
buenos y puede ser cualquier persona o alguien en especial. Si la proteccibn se obtiene a 
trav6s de amuletos o rituales se instala la conducta siguiente: 

Estmctura ritualisla, que se caracterila por el orden y el control. En esta estructura el objeto 
peligroso puede estar en cualquiera de las 3 heas, intentindose un control e inmovilizaci6n 
del mismo o un control de la distancia con 61. Se recurre a rituales para anular mhgicamente 
el peligro del objeto persecutorio, al cual se mantiene de esta manera controlado. El ritual 
puede consistir en una compafiia estereotipada, un objeto que siwe de amulet0 o un 
deteminado ceremonial (el ritual puede variar tanto como puede variar la dinhica  y la 
localizaci6n de 10s objetos divalentes): el orden siwe al control tambidn como ritual 
estereotipado. "El vinculo obsesivo se caracteriza por el control del Alter Ego o del otro, por 
un dar vueltas alrededor del objeto, con una vigilancia particular cuya desconfianza no se ve, 
como tampoco se ve la ansiedad paranoide, que esti encubierta por un dar vueltas y un 
control pemanente a trav6 de una conducta de rituales particulares" 93 

Estructura csquizoitlc. En clle sc cvita todo cl tnundo cxtcrior y se caracteriza por uria actitud 
de aislamiento y distancia, que puede abarcar toda la conducta o puede ser principalmente 
una actitud de distancia o frialdad afectiva. I-lay una toma de distancia, se despliegan un 
control o una desconfianza a cierta distancia. 

Estmctura histdrica. Se caracteriza principalmcntc por una conducta que tiene apariencia de 
representacibn, teahalidad. La manera de relacionarse con el mundo exterior es 
aparentemente facil y fluida presentando un caricter de seducci6n. 

92. Pichon-R. Teoria del vinculo, p. 23 
93. Ibid. 



Estructura confusional. Se caracteriza por una pirdida de discriminacibn entre objeto bueno y 
malo, entre yo y no yo. Puede aparecer por el enfcentamiento con situaciones deseonocidas, 
nuevas. no discriminadas. 

' Estructura accesional. En ella se controla o se administra un cuanto de agresividad 
considerable (corresponde a las epilepsias). Su caracten'stica es el ritmo de la misma que 
puede presentarse en forma arrebatada, brusca, paroxistica. 

Bleger describe otras estructuras m h  pero de las ya descritas lleva algunas al h b i t o  del 
aprendizaje en grupos, funcionando cada una como roles grupales. Enfoca a1 aprendizaje 
grupal como un proceso constituido por momentos " que se suceden o alteman pero que 
pueden tambiin aislarse o estereotiparse. Cada momento del aprendizaje implica la asuncibn 
de determinadas conductas o roles por parte de 10s integrantes del p p o .  Cada momento del 
aprendizaje implica una estructura de conducta, o un rol, asumido por el grupo o algunos de 
sus miembros; Bleger establece que esos momentos pueden ser 10s siguientes: Momento 
Paranoide, se vivencia el objeto de conocimiento como peligroso. Momento Fbbico, se evita 
el objeto de conocimiento. Momento Contrafbbico, se inumpe agresivamente. Momento 
Obsesivo, se intenta un control e inmovilizacibn del objeto de conocimiento a travks de una 
conducta de rituales particularis (la compaAia de cualquier persona o de una persona 
determinada, un objeto que siwe de amuleto o un determinado ceremonial, preguntas o el 
mismo orden). Momento Conhional, en 61 fracasan las defensas antenores y se entra en 
confusibn entre el yo y el objeto y sus distintos aspectos. Momento Essuizoide, se estabiliza 
la distancia con el objeto alejhdose de 61 y repleghdose sobre 10s objetos internos. 
Momento Devresivo, se procede o se intenta elaborar el objeto de conocimiento en base a la 
introyeccibn de distintos aspectos de dicho objeto. Momento Evilevtoide, se imunpe contra 
el objeto para destruirlo. El aprendizaje grupal entonces presentado como un poceso 
constituido por 10s mencionados momentos que se suceden o alteman, implicando cada 
momento de este proceso la asuncibn de una estructura de conducta o un rol por el grupo o 
alguno de sus miembros, posibilita tanto detectar situaciones grupales que est6n perturbando, 
bloqueando el aprendizaje, como la correccibn de las mismas; que se conviertan en 
operaciones de alto rendimiento para la tarea grupal pero que al mismo tiempo cada 

94. Bleger no plantea una evoluci6n en 10s momentos que propone sino el despliegue de una estiuctura de 
conducta o un rol, asumidos por el grupo o algunos de sus miembros, a diferencia de otros te6ricos de grupos 
operativos quienes han desarrollado diversos esquemas acerca de 10s momentos o etapas por 10s que atraviesa 
un grup, todos en base a las dos posiciones que Melanie Klein ubica en el desarrollo del niiio, 
esquizoparanoide y depresiva. Para Pichon-R. 10s momentos por 10s que pasa el grupo son 3: la pretarea, la 
tarca, el proyeao. Rauleo en su texto "ldcologia. G ~ p o  y Famiiia" cgncephraliba3 fasoso-momentos por 10s 
que atraviesa un grupo, en sucesion genetica primero, per0 que posteriormente aparecen siguiendo o no esa 
secuencia: Indiscriminaci6n. Discriminaci6n o Diferenciacion y Sintesis. Ernesto Cesar Liendo en su articulo 
"Mementos Tipicos en el trabajo con grupos operativos" presenta une esquerna que trae 10s siguientes 
momentos: pretareadilema-problema-decisi6n y nuevo proyecto. 



participante rectifique sus propias estereotipias. "El adiestramiento del grupo para operar 
como equipo depende de la inserci6n oportuna de cada rol (de cada momellto del 
aprendizaje) en el proceso total, de tal manera que como totalidad, se logre un aprendizaje y 
una elaboraci6n de alto nivel y de gran resultado" ''. "Si la tarea del grupo operativo se 
redujera a esto, estariamos alienando seres humanos y conviertit5ndolos en instrumentos, en 
"tomillos" de una sola maquinaria. Pero el proceso de la comunicaci6n hace que, en la tarea 
de grupo, cada uno incorpore a1 "otro generalizado", s e g h  ha denominado G. Mead a la 
inhoyecci6n de 10s roles de 10s otros integrantes. De esta manera cada uno va incorporando 
momentos de 10s demh y rectifica asi, paulatinamente su estereotipo" ". Carla participante va 
alternando, desempefiando el rol de 10s demh incorporando 10s distintos momentos del 
aprendizaje. 

95. Bleger, lost. Temas de Psicologia, Entrevista y Gmpos. p. 77. 
96. Ibid. p. 78. 



TERCERA PARTE. ANALISIS DE LA CONCEPCION GRUPAL OPERATIVA, 
FUNDAMENTADA EN PARTE EN LA TEORIA PSICOANALITICA, COMO 
APLICABLE A LOS PROCESOS DE ENSENANZA Y APRENDIZAJE. 

1. Revisit511 de  algunos aspectos acerca de Grupos Operativos de 10s trabajos 
tdricos de tres artfculos de Investigadores del Centro de Investigaciones y 
Servicios Educativos de  la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (C.1.S.E.- 
U.N.A.M.) 

La Dra. E. Chehaybar, investigadora del entonces CISE-UNAM, elabor6 en 1994 un indicado 
articulo de recuperaci6n de elementos de la teoria y la tCcnica de grupos operativos para 
incluirlos a 10s procesos de ensefianza-aprendizaje 97. Sin embargo a1 presentar en su articulo 
10s momentos (ultimo tema de la segunda parte de esta tesina, ver p.p. 30 y 3 1) por 10s que va 
pasando un grupo en relaci6n con la tarea s e g h  la teoria de grupos operativos, anuncia ella 
un cambio de nomenclatura de dichos momentos que consider0 innecesario y m b  como 
consecuencia de falta de investigaci~jn, utilizaci6n y presentaci6n de 10s conceptos de Objeto, 
Vinculo y Estructura de Pichon-R.: momentos manejados en grupos operativos como a) 
Paranoide, b) F6bic0, c) Contraf6bico. d) Obsesivo, e) Confusional, f) Esquizoide, g) 
Depresivo, h) Epileptoide, son cambiados por la Dra. Chehaybar por lo  Miedo al grupo y a1 
conocimiento, 2' Resistencia al objeto de conocimiento, 3' Acercamiento a1 conocimiento 
para atacarlo, 4" Control del objeto de conocimiento, 5' Confusi6n y descontrol, 6" Violencia 
ante el objeto de conocimiento, 7 O  Estabilidad ante el objeto de conocimiento, 8" 
Productividad. Explica de la manera siguiente 10s motivos que tuvo para establecer tal 
cambio de nombres: "A partir de nuestra expenencia y despuCs de haber detectado repetidas 
veces y en repetidos grupos el rechazo a la denominacibn que le da Bleger a estos momentos, 
nos dimos a la tarea de modificar su denominaci6n". m. Los 5 primeros momentos de 
Chehaybar, son respectivamente equivalentes a 10s de Bleger, 10s 6",? y 8" no lo son. Por su 
descripci6n se infiere que el 6" equivale al Momento epileptoide y el 8" a1 Momento 
depresivo, per0 lo que Chehaybar describe en su 7" Momento como Estabilidad ante el objeto 
de conocimiento no corresponde s61o a1 momento esquizoide de Bleger sino que corresponde 
tambibn al momento depresivo, con lo que resulta una mezcla arbitraria de ellos. Anoto 
entonces que toda esta modificaci6n deviene en una reducci6n y que en cuanto a este 
instrumento central de la teoria de Grupos Operativos y definitivo para la integraci6n de 10s 
momentos grupales, se esti evidenciando el desconocimiento de su origen, de su soporte 
Pichoniano. Pienso que si se cede cambiando tenninologia de la que se intuye su importancia 
per0 que no se comprende bien se cancelan vias de retorno a la indagaci6n de fuentes de 
conocimiento que pueden traer cabal comprension, explicaci6n y critica o desarrollo de 
aquello que es confuso, de lo contrario se vivencian 10s fendmenos per0 se desconocen sus 
causus y posibilidades de explicacidn, de ahi que sea comprensible el rechazo a la 
posibilidad de ser etiquetado. Por otra parte s61o en 10s grupos (pequeiios o grandes) en que 

97. Chehaybar Y Kuri, E. "Elementos para una Fundamentacih Te6riw-Prhcticas del Proceso de Aprendizaje 
Gmpal". Pertiles Educativos, nlim. 63. 
98. Ibid.. pp. 51-52 



se han si~spendido 10s roles sociales convencionales y que no tienen una tarea claramente 
definida que vincrile a1 gupo con su entorno, ocurre una moviliraci6n de opwaciones 
defensivas y se reactivan niveles primitivos de funcionamiento. Es decir, que si no se trabaja 
con la tkcnica de Grupos Operativos en pleno, no se presentan 10s mencionados niveles 
primitivos de funcionamiento. 

En este rnismo articulo la Dra. Chehaybar ' tiene un apartado que llama "Vinculos y roles". 
En 61 previene: "Nosotros tomamos en cuenta la concepci6n.de vinculo que presenta Pichon- 
Riviere, y la profundidad que tienen sus aportaciones en este aspecto, tanto de salud como de 
enfermedad, pero no trabajamos a este nivel el concepto de vinculo y manejamos en 10s 
grupos 10s vinculos en relaci6n a1 proceso enseii- y aprendizaje que presenta 
Bohoslavsky: vinculos de dependencia, de competencia y de coperaci6n que se dan en este 
proceso" 99. 

Opino que el trabajo de Bohoslavsky Im. bien puede ser una consecuencia de la influencia de 
Pichon-Riviere en 61, pero no lo consider0 como equivalente de su propia concepci6n de 
vinculo. 
El tema "roles" anunciado en este apartado es tambiin abordado por la Dra. Chehaybar en 
concordancia con Bohoslavsky y'no con Grupos Operativos. 

Con su articulo " Conducta y Aprendizaje" el Dr. Zarzar cuando aborda en las phginas 21 y 
23 el tema de Vinculo, autorizindose en Bleger ( Psicologia de la Conducta, Cap. XII, 
Conflictos y Conducta ) aborda el concepto de Vinculo, principalmente en la linea de Kurt 
Lewin; concluye Zarzar que 10s tipos bisicos de vinculo con el objeto de la conducta, son 10s 
de atraccion y de rechazo, a 10s que m h  adelante incorpora la ambivalencia. Zarzar sigue a 
Bleger en su enfoque de la defensa ( mecanismos de defensa ) como resultado de conflictos 
y puede inferirse que estos vinculos definen a 10s diferentes tipos de estructuras de conducta: 
" Asi, la atracci6n puede manifestarse a travCs de la posesi6n egoista, a trav6 de su 
acercamiento para conocer ylo para amar a1 objeto ... El rechazo se puede expresar a travb de 
un alcjamicnto dcl objeto; o dc un acercamicnto para atacarlo ylo destruirlo ... "I0'. 

La explicaci6n final es en apariencia congruente per0 se dej6 de lado la linea kleiniana que 
principalrnente sustenta la noci6n de vinculo de Pichon; en el articulo de Zarzar entonces al 
quedar excluida, tambiin, s6lo de manera parcial quedan explicadas las nociones de objeto y 
de pautas de conducta, segtin la mAs amplia explicaci6n blegeriana. Esto no carece de 
importancia puesto que es un articulo que h e  bienvenido para apoyar a uno anterior, Notas 
para un Modelo de Docencia (~rredondo, Uribe, Wuest, ver bibliografla) donde se aporta 
una definici6n de aprendizaje caracterizada por una modificaci6n de pautas de conducta. 
Notas para un Modelo de Docencia surgi6 dentro del proceso y la tarea de formaci6n de 
profesores Universitarios del CISE-UNAM como su marco te6rico de referencia para el 
abordaje de la investigaci6n y prkticas educativas. En base a CI se elabor6 su Programa de 

99. Ibid.. p.55 
100. Bohoslavsky. Rodolfo. Psicologia del vinculo Profesor-Alumno.Problemas de Psicologia Educational, 

Revista Ciencias de la Educaci6n. 1979 
101. Zarzar Charur, C. Conducta y Aprendizaje. Una Aproximaci6n Tebrica, p.32 



Especializaci6n para la Docencia; en el Curso de Aspectos Psicopedag6gicos de la Docencia 
y en el de I.~hnratorio de Dinhica  dc Grupos de dicha Especializaci6n, destinada a la 
formaci6n pedagbgica de profesores universitarios, se llevo a cab0 la experiencia Grupal 
Operativa, concebida como una teoria social de la subjetividad y como campo de 
conocimiento necesario para el ejercicio de la ensefianza y el aprendizaje. La Concepci6n 
&pal Operativa fue un referente te6rico para Notas de un Modelo de Docencia, sobre todo 
para el primer0 de sus siete apartados, apartado eje donde se intentaba caracterizar la 
educaci6n. la docencia y el aprendizaje. La subjetividad ahi se colocaba abiertamente en la 
conformaci6n de la problematica educativa pero el sustento te6rico kleiniano, materia prima 
de dicha subjetividad en la Concepci6n Grupal Operativa, no h e  conocida ni estudiada y por 
tanto no fue vivenciada como tal en el quehacer grupal del C.I.S.E. 

Pese a las criticas que con el tiempo pudo recibir el ensayo Notas para un Modelo de 
Docencia y su trabajo aplicado consecuente con 61, constituy6 un babajo pionero que intent6 
una distancia de las perspectivas funcionalista y experimental de la educaci6n. El hecho de 
mencionar ahi que tambi6n se caracterizaba a la docencia como un proceso de interacci6n 
entre personas y como un proceso circunstanciado no se qued6 en simple palabreria; la 
sociopolitica, y la subjetividad introducida como psicopedagogia, a partir de aqui empezaron 
a figurar en la conformaci6n de sus mliltiples y diversos programas y estrategias para la 
formaci6n pedagogics de profesores universitarios orientados a dejar de considerar a 10s 
estudiantes como objeto de enseiianza para reconocerlos como sujetos de aprendizaje. 102 

El marco te6rico ofrecido por Notas para un Modelo de Docencia entonces no fue sin 
consecuencias; un buen nkmero de inteligentes investigadores se dispusieron a generar en 
teoria v orictica diversas ~roducciones movilizadoras acerca de la ~roblematica escolar en 

- a  

m6ltiples direcciones. En cuanto a lo grupal Chehaybar comenta: " Instnunentar el concepto 
y la metodologia del concepto grupal es una experiencia que se ha llevado a cab0 durante 15 - - -  

aiios. Tanto en MCxico como en algunos paise~ latinoarnericanos, en diferentes hb i to s  
educativos, ha ampliado la visi6n de docentes y estudiantes respecto de la necesidad de 
trabajo individual de estudio e investigaci6n y de compromiso grupal con 10s participantes en 
el proceso de aprendizaje" 'Or. 

102. Santoyo, S. Rafael. Algunas reflexiones sobre la coordinacibn 10s w p o s  de aprendizaje. Rev. de 
Perfiles Educativos No. 1 I .  p. 3. 

103. Chehaybar, E. Op. Citp.44 



2. Critica a 10s Sustentos Te6ricos de la Concepci6n Grupal Operativa. 

" Es que ante la dispersi6n ecl6ctica de la camera en la cual nos formamos, 
este libro ( Psicologia de la Conducta, de Jost Bleger ) cubri6 la funci6n, 
seghn creo, ilusoria, de damos un linico marco referencial apt0 para remitir a 
61 y ordenar en 61 casi toda la informaci6n que recibiamos fragmentariamente 
y si digo que esa funci6n era ilusoria, ello no se refiere s61o a 10s posibles 
defectos de la obra en cuestibn, sin0 tambitn a nuestra intenci6n misma de 
construir alguna coherencia que fuese cientifica con el material aportado por 
aquellas multiples ideologias". lo' 

El pensamiento sobre grupos de Pichon-R., como se mencion6 a1 principio de este trabajo, 
tuvo la influencia de diversas vertientes grupales y lleg6 a constituir en Latinoam6rica el mis 
consistente marco te6rico en la psicologia social para la explicaci6n, la interpretaci6n y el 
trabajo grupal. En su teoria destacan el trabajo de Melanie Klein Io5 con lo que vino a 
denominarse Teoria de las Relaciones Objetales; la vertiente de Dinhica de Grupos de Kurt 
Lewin y sus nociones de Campo, Situaci6n y Tipos de Liderazgo, m L  el enfoque de la 
Conducta del psicoanalista Daniel Lagache. Pichon pretendia dar cuenta y tener acceso a1 
inconscienteIM vias aprendizaje y comunicaci6n; 61 desarroll6 una teoria que registr6 en s61o 
un libro, del psicoanhlisis a la psicologia social, de 2 tomos: I El proceso grupal y I1 La 
psiquiatria, una nueva problemitica. (Teoria del Vinculo realmente son clases grabadas y 
desgrabadas por uno de sus alumnos Fernando Taragano, con miras de ensefiar su teoria). En 
base a sus enfoques representados en esos libros, Pichon realiz6 tanto una prictica 
psicoterap6utica como una trascendente praxis grupal; la idea de fondo de Pichon aqui era 
poner a trabajar al psicoan6lisis en la instancia grupal. Bion ya habia sentado este precedente 
en 1945; trat6 de aplicar las ideas del psicoanhlisis a 10s grupos, en concreto el Complejo de 
Edipo y 10s elementos del libro de Freud propuestos en Psicologia de las Masas y Anhlisis del 
Yo. De 61 h e  la idea de poner a 10s participantes de 10s grupos en disposici6n a organizarse 
no en tomo a una figura de autoridad, con la que supuestamente deberian identificarse, sino 
en tomo de una tarea; otra forma de lider. 

104. Carlos L. Sastre. La Psicologia de la Conducta. Revista Argentina de Psicologia No. 4. 
105. "Aparte de sus discipulos londinenses directos y, en Amhca  Latina, de Arminda Aberastury y Enrique 

Pichon-Riviere, nadie se dio cuenta al principio de que habia alli - en la obra de M. Klein- algo realmente 
impoflante. No hub0 nadie, un poco desputs, Jacques Lacan. "rebeldc con causa" del psicoanAlisis. y 10s 
que " descubrimos" a M. Klein a travks de Arminda Aberashq, que, comprendiera que M. Klein abria 
las puertas ... " . Baranger, Willy. Posici6n y Objeto en la obra de Melanie Klein. p. 63 

106. No existen relaciones impersonales ya que el vinculo de dos de establece siempre en funci6n de otros 
vinculos histbrimente condicionados en el sujeto y que, acumulados en kl, constituyen lo que llamamos 
el inconsciente. "El inconsciente esta pues constituido por una serie de pautas de conducta acumuladas en 
relaciones con vinculos y roles que el sujeto desempetla frente a determinados sujetos. Entonces cuando 
deposita sobre otm sujeto mediante el mecanismo de desplazamiento o de proyeccibn un determinado 
objeto interno, establece con 61 un vinculo ficticio ... poque a traves de la transferencia se puede revivir el 
vinculo primitive" , que se tiene con sujetos primarim, de la primem Wca de la vida Pichon-R. E Teoria 
del Vinculo, p. 48. 



Fue Daniel Lagache quien primer0 tom6 a sostener una linea de confluencia con la psicologia 
considerando la observaci6n y el anAlisis de la Conducta. Destaca ~raunstcin'~' que siendo 
10s trabajos de Watson de comienzos del siglo XX, Freud se mostro siempre renuente a 
considerar a la conducta como algo especificarnente interesante para el psicoanilisis y que 
mirs bien hablaba de c6mo es justamente lo inconsciente lo que determina la conducta o de 
que hay una participaci6n de lo inconsciente en la determinaci6n de la conducta mis que la 
conducta sea algo que en si sea el objeto del psicoanilisis. 

Pichon-R., Arminda Aberasturi y otros, viajaron a Inglaterra a formarse y a su retomo 
llevaron a Argentina el pensamiento kleiniano y 10s desarrollos de Bion y Winnicott. Bleger, 
el alumno m h  brillante de Pichon, en la linea de su maestro, reuni6 el pensamiento clirsico de 
la psicologia critica freudiana acudiendo fundamentalmente a Politzer quien planteaba la 
uni6n del conductismo, la gestalt y el psicoanilisis en comienzos de 10s afios treinta; Bleger 
reuni6 a Politzer y lo puso en una linea con Lagache y &at6 de hacer una sintesis que esth 
expresada en el libro Psicologia de la conducta. NQtor Braunstein y colaboradores 108 

enfatizan la critica de tomar a la Conducta como objeto de la psicologia y pretender darle un 
fundamento cientifico juntando discursos heterogkneos tales como el del Psicoanilisis, el de 
la Teoria de la Gestalt y el Conductismo que finalmente se orientan a psicologizar al 
Psicoanalisis. 

Para Carlos Sastre Psicologia de la Conducta es una teoria que pertenece al c a m p  de la 
fenomenologia; el esquema de Areas de Conducta de Bleger entonces estaria considerado s610 
desde la perspectiva preconsciente-consciente y suprimiendo a1 inconsciente. Para 61 el 
problema del inconsciente Bleger lo plantea como un fen6meno de contradicci6n entre Areas 
de conducta o como desconocimiento por parte del sujeto del significado ylo motivaci6n de 
su conducta; tratando de reducir el problerna del inconsciente al de si la mente sabe o no 
sabe qu6 es lo que el cuerpo hace o siente (heas de conducta: mente, cuerpo, mundo extemo; 
ver p. 19 de este trabajo). Tambikn en cuanto a1 concept0 de objeto, que para empezar su 
abordaje Bleger lo apuntala en Brentano, Sastre opina que con ello Bleger toma como objeto 
lo fenomdnico no lo estructural. Io9 Es entonces que desde una postura lacaniana Sastre 

107. Braunstein. NQtor. Clase de 10s jueves. Maestria en Tebria Psicoanalitica del C.I.E.P. Comunicaci6n 
personal. Cd. Mexico. 2001. 

108 Braunstein. A. Ntstor, Pasternac Marcelo. Benedito GloriqSaal Frida. Psicologia: ldeologia y Ciencia 
109. "En Brentano la conciencia como condicibn misma de su existencia intenciona (actualiza) objetos y esa 

actividad no recibe otra detenninacibn que la que le imprimen las cuatro f m a s  posibles: ser 
representaciones, juicios, fen6menos de amor o fenbmcnos de odio. No hay entonces delerminacibn alguna 
trascendente a la conciencia mismq por cuanto dichas formas son inmanentes a sus actos. Para Freud, en 
cambio. la relaci6n de la conciencia a su objeto, remite al inconsciente, a la consideracibn del deseo 
presente en el vinculo, que encuentra su determinaci6n Gltima en la matriz constitutiva de la subjetividad. 
la-cual me-por-cierto, mactual ni consciente. Remisi6n que nos mostrad que "No es deseo de un objeto, 
sino deseo de esa falta que, en el otro. designa otro deseo", como lo ensefia Lacan". Carlos L. Sastre. La 
Psicologia de la Conducta. Revista Argentina de Psicologia No. 4, p.73. 



critica las ideas kleinianas, tanto la del pecho matemo como objeto prototipo, objeto primer0 
para la formaci6n de simbolos, como la del pasaje del objeto parcial a1 objeto total via 
integraci6n o sintesis, y tambiCn conduce a evidenciar mhs diferencias entre el modelo de 
Melanie Klein y de Freud siendo la principal el no reconocimiento del sujeto, del sujeto del 
inconsciente en su verdadera dimensi6n sino diluy6ndolo en el concepto de yo. " A este yo 
objetivado no puede corresponder sino un objeto concebido a partir de 10s objetos naturales 
que satisfacen las necesidades biol6gicas del infante humano. El objeto de la pulsi6n pierde 
asi su originalidad y especificidad, y se reduce hash confundirse con el objeto de la 
necesidad ... r, 110 

Psicologia de la conducta lleg6 a ser en Latinoam6rica para el medio psicoanalitico un marco 
referencial   red om in ante con formidables re~ercusiones. De entre su mismo medio, con la 
propagacibn de ias ideas de Jacques Lacan, se pas6 a1 cuestionarniento de algunos de sus 
principales fundamentos te6ricos; el texto Psicologia de la Conducta fue denunciado de no 
franquear la barrera de las psicologias de la conciencia. El psicoanilisis conceptualizado 
como una teoria de la conducta y no como una teoria del inconsciente. Psicologia de la 
Conducta h e  el texto representativo de la Concepci6n Grupal Operativa. J. Bleger, Armando 
Bauleo y otros seguidores lo pusieron a trabajar en 10s procesos de ensefianza y aprendizaje. 

1 10. Baranger, Willy y Colaboradores. Aportaciones al concepto de objeto en psicoan&lisis Amorrortu Editores, 
p. 130. 



3. Consideraciones Finales 

Lo social como determinante de hechos y situaciones educacionales y la psicologia como 
disciplina que estudia las condiciones de 10s procesos de ensefianza a rendizaje han estado 
incorporados casi desde siempre al trabajo teorico de la pedagogia. I ,?IIP 
T.W. Moore intenta exponcr "de qu6 foma las dos ciencias mhs estrechamente relacionadas 
con la educacibn, la psicologia y la sociologia, pueden contribuir a la teoria de la ~~JZM'.'~ 
Asume que la psicologia educativa tiene como una de sus contribuciones la obra de S. Freud 
y no tiene empacho en presentarla en 10s siguientes tkrminos: La teoriafrardiana es acerca 
del desarrollo de la personalidad que en lo esencial viene a decir que el desarrollo normal 
de la personalidad es un proceso cuyo resultado es un ser maduro y racional obtenido a 
partir de una primitiva masa de energia que segtin PI, Freud denomina el Ello, jiiena ciega, 
instintiva, que se orienta a la satisfaccidn inmediata de sus instintos. Con el tiempo y como 
consecuencia del contacto del Ello con el mundo aparece una dimensidn de la 
personalidad mcis calculadora y prudente, el Yo, que procura controlar 10s impulsos del 
Ello, ajustando el comportamiento de forma que se adapte a las exigencias impuestas por el 
mrrndo cxterno, y huscando el aumento general del nivel de satisfaccidn, medianre la 
adhesidn a1 <<principio de realidad>>. El Yo, segtin Moore, utiliza una serie de 
mecanismos psiquicos, tales como la represidn del Ello que, si se dejara fluir libremente, 
produciria daiios, o quizci una catcirtrofe, en la personalidad. La teoria, para 61 se complica 
con la aparicidn de un m r  personaie llamado Supeyd que es, en suma, una respuesta a 
las exigencias que le imponen a1 individuo 10s demcir individuos, 10s padres, por ejemplo, 
cuando le alaban o le reprenden por su comportamiento. El Supetyd acttia principalmente a 
travt!s de la conciencia, a la que Freud considera como la voz internalizada de la autoridad, 
la de 10s padres o la de otros tipos de autoridad Una persona completamente desarrollada, 
racional y autbnoma seria aquella que se ha Iiberado tanto de la dominacidn del Ello como 
de la del Supetyd. Moore se superafilia a la Psicologia del Yo repitiendo que <<El mensaje 
de Freudpara la humanidad es jQue el Yo se imponga sobre el Ello!>>. 
A versiones birbaras (cretinas) asi de reduccionistas del Psicoanhlisis ha dado cabida la 
Psicologia del Yo (Ego-Psychology), escuela que desde 1930 se ha presentado a si misma 
como heredera del Psicoanhlisis freudiano siendo que guarda diferencias absolutas, radicales 
con 61. Anna Freud con su libro El Yo y 10s Mecanismos de Defensa (1936) centrado 
principalrnente en el Yo dio fundamentos para el desarrollo de esta psicologia y Heinz 
Hartmann consolid6 la teoria con su La Psicoloaia del Yo Y el Problema de la Adaptation 
(1939). Toda la Psicologia del Yo devino la escuela dominante de psicoanhlisis de Estados 
Unidos a partir de 1950 asi corno de la Asociacion lnternacional de Psicoanhlisis (I.P.A.). 
Para Lacan son, tanto la Psicologia del Yo como la I.P.A., antitesis del psicoanhlisis. 

I I I .  Mialaret, G. Introducci6n a las ciencias de la educaci6n. p.p. 10.28 y 61. Unesco. 1985 
l 12. Arredondo, Uribe, West. Op. cit. p.p. 13, 14 y 18. 
113. Moore, T. W. Introducci6n a la teoria de la educaci6n. p. 20, p.p. 90-97 y p.p. 106-107. Alianza editorial. 

1974, 1980, 1983,1985, 1986, 1988, 1995. 



La Concepci6n Grupal Operativa no se ubica en cuanto al psicoanilisis en la perspectiva de 
la Psicologia dcl Yo sino en la del Psicorulilisis Kleiniano y en la de la Teoria de las 
Relaciones Objetales representada por R. Fairbairn, D.W.Winnicott, M. Balint, H.Guntrip, en 
Inglaterra; por Otto Kemberg en Estados Unidos y por Maurice Bouvet en Francia. Estos 
autores difieren entre si en varios aspectos pero coinciden en contrastar sus trabajos con la 
Psicologia de Yo, prestando atenci6n no s61o a las pulsiones en si sino a la relaci6n del sujeto 
con su entomo, paralela al desarrollo pulsional superando asi el centrarse solamente en el 
individuo creyendo ademh visualizar la posibilidad de una relaci6n completa y 
perfectamente satisfactoria entre el sujeto y el objeto a la que denominan "relaciones 
objetales maduras". 
Lacan critic6 y antepuso sus propias categorias a tal concepci6n de madurez, que seria 
inductors de una pretendida "adaptaciirn a la realidad"'I4, tambiCn cuestion6 el knfasis que la 
teona pone en la diada bebk-madre, no considerando la presencia del tercero (Edipo). 
Pichon-R. toma para su teoria estos conceptos per0 no se aviene a ellos tal cual. Respecto al 
de "relaciones objetales maduras", se pregunta y responde: "iDe quC manera se establecen 
vinculos entre objetos totalmente diferenciados? Es probable que no nos sea posible definirlo 
porque tales vinculos son inexistentes y ello nos lleva a la paradoja de que el sujeto mis 
maduro alcanzaria una diferenciaci6n total con respecto a 10s otros objetos; se le crearia, por 
consiguiente, una situaci6n de alejamiento que nosotros, desde nuestra posici6n no madura, 
podriamos calificar de indiferencia.. ."I I s  

La nocion de "Adaptaci6n a la Realidad" Pichon si la incorpora a su trabajo, se vio en la 
pagina 13 de esta tesina que la concebia como no pasiva sino transformadora de si y de ella 
misma. 
En cuanto a la importancia que se da a la relaci6n madre-hijo omitiendo el trihgulo edipico 
Pichon plantea "...El sujeto empieza a tener dificultades para pensar, porque el pensar 
siempre implica una relacion de objeto. Siempre se piensa a favor o en contra de alguien, 
todo nuestro pensamiento Csta siempre en relaci6n con otro. En realidad, no con uno sino con 
dos, ya que la relaci6n universal es siempre una relacion de tres. 
Pueden sefialarse otros conceptos interesantes acerca de 10s cuales trabaj6 Pichon, por 
ejemplo respecto a la angustia, consiente"' con sus referencias te6ricas que las posiciones 
esquizoparanoide y depresiva no son solamente etapas del desarrollo, sino que son dos tipos 
de integraci6n y de organizaci6n del yo y que 6ste libra una batalla permanente para 
mantenerse en un estado de integraci6n; a partir de aqui desarroll6 todo su trabajo sobre 10s 
sintomas como vinculos y no como clasificaci6n estAtica (taxonomia). Destac6 que estos 
vinculos presentaban dificultades (miedos y mliltiples y variados intentos de control) a todas 
las personas, per0 tambiCn cualidades. Su peculiar nosografia era una de sintomas operantes 
que fueron llevados a la interacci6n grupal y en concreto a 10s grupos de enseiianza y 
aprendizaje por J. Bleger como momentos de este proceso (p.p. 27-31 de este trabajo). Pens6 
lo individual con lo social (Grupos e Instituciones) y conceptualiz6 al pensar como mis  all& 

1 14. "No se trata de adaptarse a ella (a la realidad) sino de mostrarle (a1 yo) que esta demasiado bien adaptado. 
puesto que ayuda en la const~cci6n de la realidad misma (E. 236)". Lacan, citado por Dylan Evans, op. 
cit.. p.31. 

1 15. Piclion-R.E.Teoria del Vinculo, p.32. 
116. Ibid. p.4. 
117. Segal, Hanna. LA OBRA DE HANNA SEGAL. IJn enfoque kleiniano de la pdctica clinica. p. 36. Paid6s. 



de las meras asociaciones, como implicando tambibn componentes emocionales. Lo afectivo 
camo estructurante de la trama relacional; proponiendo no separar y oponer la relaci6n 
sujeto (por cierto, no sujeto del Inconsciente) objeto de conocimiento, no obstruir su mutua 
influencia, su relaci6n dialbctica. "Elaborar un conocimiento critic0 siendo un punto de 
partida el conocimiento de si, de c6mo son 10s participantes en su configuraci6n siquica, 
como se comunican y aprenden, c6mo interpretan la realidad e intervienen en ella"." k' 
Ohos temas, como la psicosis (ahi donde se encuentra la locura buscar por la causalidad del 
conocer), la fantasia, el esquema corporal, el tiempo, el rechazo de la idea de instintos en 10s 
seres humanos, formaron parte tambibn del ECRO pichoniano el cual no surgi6 en el 
escenario educativo en forma aislada como reacci6n a enfoques tradicionalistas o tecnbcratas 

119 . sobre el aprendizaje, no se dio solo, slmultiheamente en muchos paises se desplegaron 
Grupos de Autogestih, Gmpos de Fonnaci6n. se trabajaban conceptos como 10s de 
Autodidictica, Cuniculum Oculto ... Despu6 de la crisis mundial de 10s paises socialistas 
pocos son 10s que se atreven a plantear que el socialismo que en ellos se despleg6 no es el 
linico posible. El Socialismo dej6 de ser un referente ideol6gico oponente predominante y 
pocas producciones te6ricas socioli~gicas llegan al campo de la educaci6n el cual hoy dia se 
ve apremiado por una demanda masiva de poblaci6n; Educaci6n para todos es la consigna 
actual mundial, que en paises del primer mundo en efecto se cumple con obligatoriedad, con 
sus inherentes consecuencias problemAticas. 
En Mbxico el sistema educativo enfrenta una labor nada ficil, cuenta con casi milldn y 
medio de docentes para atender alrededor de 30 millones de eshrdiantes. La globalizaci6n 
impone nuevas regulaciones econ6micas, nuevos conocimientos, nuevas tecnologias. Los 
maestros para quienes 10s Centros de Investigaci6n producen, se enfrentan por dia con 
cientos de alumnos desganados y confusos que no deberh quedarse a la zaga de 
competencias especificas, por otra parte, en reciclamiento constante. Con la intenci6n de 
elevar el nivel acaddmico y con la expansi6n de la educacibn ~habrh de reducirse 6 t a  a una 
versi6n instrumentalists? 
En cuanto a la subjetividad pareciera que no habria m b  remedio que aspirar a que 10s 
maestros adquirieran para su formaci6n profesional un minimo de fundamentos tedricos 
echando mano de la psicologia infantil, de la psicologia del aprendizaje y del 
comportamiento en grupo, per0 resulta que de estos ultimos ya nadie quiere saber, quien 
quiera dar cuenta de ellos, "no sirven", "no funcionan", "son puro Imaginario". 

118. Cunha, Gayotto M. L. en Pampliega de Quiroga, Ana. El Proceso Educativo. Plaza y Valdks Editores. 
Mbxico 1997. 

I 19. (En Francis:) "...Sc trata dc una expcricncia pcdaghgica rcalizada cn 10s aflos que siguieron a Mayo de 68, 
en que muchos docentes fuemn alcanzados par la ola contestataria; algunos encontraron en ella materia 
para reforzar sus posiciones rigidas e intransigentes, per0 otros quisieron pmlongar esa experiencia de 
liberaci~ de la palabm en el ejcrcicio dc w profeskh. Naei6 asl una- pedagogia nueva, llama& 
"pedagogla no directiva". Un elemento mas vino a refonar estos nuevos puntos de vista sobre la 
educacibn: la difusi6n entre 10s docentes de trabajos sociol6gicos y psicol6gicos asi como de experiencias 
gmpales en psicosociologia, pdcticas muy en boga por aquel entonces ... ".Cordik, Anny. Malestar en el 
docente. p. 296. 



Las nuevas formas de investigaci6n en la educacibn declaran sin embargo buscar una 
"perspectiva de metodologia cualitativa en la investigacibn educativa, cuyo rasgos 
sobresalientes sean a) la intromisi6n de la subjetividad, tanto del investigador como de sus 
objetos de estudio en la conformaci6n de la problemhtica educativa, b) la incorporacibn de la 
axiologia en el abordaje educativo, c) la incorporacibn de la btica, d) la ruptura del enfoque 
totalizador y e) la instituci6n de la "diferencia", es decir la multirreferencialidad como 
catalizador del espectro educati~o". '~~ Actualmente privan 10s trabajos de investigacibn 
acerca de la axiologia y sobre la Qica; acerca de la "intromisi6n de la subjetividad" a1 parecer 
pocos se ocupan: "en una +ca donde lo que importa es el individualismo, donde la imagen 
de eficiencia se encuentra detminada por la acumulacibn de capital o por el bxito 
financiero, en la que el liberalismo atroz cancela otras esferas del desarrollo personal, Follari 
efechh una disecci6n de algunos problemas educativos desde la perspectiva de los s~jetos. '~' 
"Si asumimos seriamente este descubrimiento central, de que vivimos desde siempre en el 
lenguaje, seri posible dimensionar desde otro punto de vista la importancia radical de la 
palabra, la necesidad de liberarla de situaciones sociales e institucionales que la constrifien, 
ahogan, o simplemente marchitan. Siendo sujetos de lenguaje, es en su interior donde 
debemos encontrar nuestro lugar". "No se trata de dejar de lado el aprendizaje sino de 
ubicarlo en un nuevo sitio, que no sea el b i c o  y central; las redefinidas relaciones sociales e 
institucionales i r h  demarcando su lugar. Relaciones que no s610 dependen de la escuela 
misma, sino de un entorno fundante que es el "suelo" desde el que todo cambio se hace 

7. 122 pensable y realizable . 

120. Jacobo. Zardel. Resefla de Ducoing. P. y Landesman, M. Las nuevas formas de investi~gci6n en eduwi6n. 
AFIRSE. EnPerfiles~EducatTvog Nlim. 65, p. 77. 1994. 

121. Diaz Barriga, Angel. Pr6logo a PTgctica educativa y rol docente. Rei Argentina S.A. lnstituto de Estudios y 
Acci6n Social. Aique Grupo Ed. 

122. Follari, Roberto. Pdctica educativa y rol docente. p. 30 y p. 52. 



Conclasiones. 
A todo el pensamiento de Pichon tal como se presenta en Del ~sicoanilisis a la psicoloaia 
social (I) v (11) y en Teoria del Vinculo, Bleger le dio un desarrollo interior en la medida en 
que permite 10s dcsarrollos que despues hicieron Bauleo y demk autores. Con las visitas de 
Bauleo a Mexico desde 1974 Grupos Operativos lograron una inserci6n institucional en el 
C.1.S.E.-U.N.A.M. y en la U.A.M. La concepci6n operativa, que surgi6 en Argentina y se 
extendi6 a Brasil, resto de America Latina y Europa, tuvo en Mexico un desarrollo 
interesante de 1974 a 1990, y es de pleno m h t o  el esfuerm desplegado por 10s equipos que 
la comenzaron a implantar en el campo del aprendizaje. La aplicaci6n de esta concepci6n 
comprometia a acciones complejas de cambios radicales. Implicaba la modificaci6n 
sustancial de la organizaci6n y administraci6n de la misma, toda la informaci6n tenia que ser 
transformada e incorporada como instrumento para operar. Ello obligaba a sistematizar el 
contenido de 10s programas o las materias de una manera distinta de la traditional y a la 
instituci6n en la que se imparta esta enseiian~a la afecta en sus fundamentos ya que le exige 
orgitniiritrsc hmbiCn como instrumento de enscRanza y estar radicalmente problematizada en 
forma permanente ( Bleger ). De toda esta complejidad estaba consabido el personal del 
C.I.S.E. y este se orient6 laboriosamente a su despliegue, asi fue como se pusieron a prueba 
todos 10s elementos que la organizaban y no pudieron superarse en ese momento o situaci6n 
de las experiencias en Mexico las enormes dificultades inherentes a la magnitud del cambio 
propuesto. Surgieron ademk parcializaciones de orden te6ric0, por falta de indagaci6n de 
fuentes psicoanaliticas originales, devinieron en reducciones y clisb valiosas nociones, 
tambien surgieron errores en cuanto a su aplicaci6n, que se llev6 a cab0 en muchas ocasiones 
con personal algo informado pero realmente no entrenado.'" Todo aunado a problemas 
institucionales llev6 a cancelar su continuidad. Surgieron criticas externas, algunas, poco 
informadas, que la dejaban clasificada como "no es prictica" , "no funciona". I 

Pichon si tuvo exit0 fue porque intent6 responder a preguntas de una gran mayoria; sus 
intentos de respuestas traen en si mismos numerosos interrogantes; pienso que vale la pena 
retomarlos. La experiencia de Gmpos Operativos intent6 inscribir al Psicoanhlisis tal como 
se lo conceptualizaba en ese momento en 10s procesos de enseilanza y aprendizaje, pero, al 
fallar, estaba destinada a fallar, ~Tambitn proscribe de ellos las implicaciones del 
psicoanilisis en su actual y m k  importante perspectiva, es decir, en la de Jacques Lacan? ~ E s  
que lo subjerivo habrci de considerarse como ajeno a su prcictica?, '24 por miiS que desde 
entrada Freud nos advierta que no hay una pedagogia desde el psicoanilisis. 

De la experiencia de Grupos Operativos destaco que una de sus riquezas es que explicit6 
desde su perspectiva teorica el asunto de la subjetividad. Denunci6 que privan en el campo 
del aprendizaje obsticulos del pensamiento y apunt6 hacia una intervenci6n sobre el pensar 
afectivo, que entrelaya representaciones psiquicas con afectos, hatando de dar cuenta de 
dicha intervenci6n a nivel del Yo, sede de funciones psicol6gicas e instancia del registro 
Imaginario, instancia del narcisismo y de las identificaciones. 

123. Pertinentemente as1 lo seilali, Zanar  Chamr: "Sin un encuadre bien definido, el coordinador no sabrh si 
estas conducias brotawde los elementos de resistencia al cambio y de los miedos bisicos ante la nueva 
tarea, o si brotan simplemente de lo oscuro de la situacibn de que el grupo no sabe qu6 hacer ni cbmo 
hacerlo, de  que no sabe qu6 aspectos del trabajo son responsabilidad de quien". Zarzar Chamr C. La 
Dinfunica de 10s Gmpos de Aprcndi7aje. Perfiles Educativos No. 9, p. 18 

124. Bicecci, M~l la  13. TRANSMISION DEL SABER. Rev. Perfiles Educalivos, Nva Epoca. No. 60, p.p. 23-28. 



ANEXO 

Sigmund Freud (1856-1939) llam6 psicoanhlisis tanto a una prhctica ("cura psicoanalitica") 
como a un cuerpo te6rico basado en su descubrimiento, el Inconsciente. Tanto en vida de 
Freud como en su posterioridad, surgieron y se han venido desarrollando mis de 10 escuelas 
de psicoanhlisis. Jacques Lacan (1901-1981) sefial6 que no hay diversos Psicoanhlisis sino 
solamente el Psicoanhlisis. Su teoria es de una originalidad y creatividad impresionantes y 
constituye una provocaci6n para todas las escuelas existentes: Retornar a Freud. Lacan hace 
una lectura mis del psicoanhlisis pero esta trae una transfomacibn radical de enfoques y 
consecuentes ca~nbios para la elaboraci6n psicoanalitica. El impacto de su Retomo a Freud 
viene a poner de manifiesto la insuficiencia de alcances de las producciones de todas las 
diferentes escuelas de psicoanhlisis, (Relaciones Objetales, Culturalistas, Psicologia del Yo, 
etc.) a quienes observa su alejamiento del material freudiano, de negar 10s principales 
soportes de la teoria freudiana: la sexualidad, la pulsi6n de muerte y el inconsciente. 

En su pensamiento esth evidentemente presente la influencia de Hegel y de Heidegger; 
incorpora al psicoanhlisis elementos por 61 elaborados de Saussure y de Jakobson, asi como 
implicaciones del Estructuralismo y de la Antropologia Estructural. Entre las mis destacadas 
inte~enciones lacanianas, apart; de sus duras criticas en especial contra la escuela de la 
Psicologia del Yo, e s h :  su reconsideracibn de algunos textos freudianos desde el enfoque 
lingiiistico, centro de la teoria lacaniana; la distinci6n lingiiistica entre significante y 
significado, asi como la detallada consideraci6n de 10s conceptos methfora, metonimia y 
apareamiento de fonemas; 10s registros Real, Simb6lico e Imaginario; la utilizaci6n de 
anhlisis matemiticos ... 

El sitio, la escena del inconsciente, propone Lacan, puede rastrearse en el Orden Simb6lico 
de la estructura del lenguaje. Orden Simb6lico al que Lacan se referirh tambi6n como "El 
Otro", (Freud: la Otra Escena) "Logos", "la Ley", "el Falo" y "el Nombre del Padre". Los 
simbolismos social, cultural y lingiiistico, como 6rdenes ya constituidos, esperan al recikn 
nacido para modelarlo s e g h  sus propias estructuras: el Edipo y el lenguaje. El lenguaje 
preexiste a 10s sujetos y es condici6n del habla 

Se entiende por Lacan que el trabajo freudiano, pese a no haber contado para su construccibn 
con las herramientas conceptuales de la Antropologia y la Lingiiistica Estructurales, de 
alguna manera o de varias ya planteaba que es el mundo de las palabras que crea el mundo de 
las cosas. Ejemplo de ello es el juego del "Fort-da" de Mis Allh del Principio del Placer, que 
para Lacan representa un apareamiento de fonemas en un esfuerzo por hacer que la madre 
estd presente en su ausencia. 

Desde I936 Lacan estudi6 el fen6meno del espejo en 10s niiios de edad temprana. Un niiio de 
6 meses frcntc a un espejo, observa ya la relaci6n entre 10s movimientos de la imagen 
reflejada y la realidad de su propio cuerpo. Su escasa capacidad motora y sus sensaciones de 
fragmentaci6n coxoral snn vividas camo unidad a travks de alguna forma de reflejo de si 
mismo. Su imagen especular indica un momento matricial de su desarrollo simb6lico. El Yo 
seria un precipitado primordial anterior a su objetivizaci6n en la dialktica de identificacibn 
con el Otro. La estabilidad de la imagen extema contrasta con la inestabilidad de las 
experiencias tempranas de fragmentacibn corporal; asi es como la foma  visual extema 



ocuparia el sitio de si mismo. Lacan seiiala a este proceso de asunci6n de la imagen reflejada 
de si mismo como una identidad alienada, la primera de sucesivas identificaciones y que 
marcarh el subsecuente desarrollo mental del niiio. 
Lacan destaca el Cnfasis de Freud sobre el Complejo de Edipo porque inherentes a su 
estructura son tanto la existencia de la cultura como el orden simb6lico del lenguaje. El falo 
es el simbolo universal cultural del orden estructural mismo, el Otro que interfiere en la 
unidad simbi6tica temprana entre madre y vhtago. La cultura separarh a 10s hablantes de su 
objeto primordial -la madre. El Bien Supremo, el objeto, esth perdido desde el principio y 
para siempre. Desde el comienzo de la vida humana, la pulsi6n es indeterminada y la 
insatisfacci6n fundamental del deseo se levanta sobre la falta, la castraci6n. 
Todos respondemos a una exigencia superior que es fundante. No es uno el que habla, sino el 
deseo, que habla a travks de mi. Despuks del nacimiento aparecerh el deseo, pero no el 
propio, el del Otro; m h  allh no hay nada. Ahi en esa nada, en ese agujero que puede servir de 
motor, cada uno tendrh que inventar, descubrir su posici6n como Sujeto deseante. Lo que 
queremos saber no nos lo dice nadie, lo que queremos saber es un intemogante en cuanto al 
propio deseo. 
La vivencia de carencia de ser, da lugar al establecimiento de un infinito deseo por el paraiso 
perdido, asi como a una dialkctica con la madre en la que el liltimo deseo del sujeto es ser 
deseado por el deseado: ser su Falo, todo para ella. El nacimiento en el orden simb6lico del 
lenguaje corresponde a la castration primordial. El Yo es renunciado para desear el deseo del 
Otro, para intentar la plenitud a travCs de experiencias de pretensi6n de ser o de tener el Falo. 
Es la Palabra (Logos) o lo normativo, la autoridad del Nombre del Padre que se manifiestan 
en el lenguaje, reiterando, para que las cosas estkn presentes en su ausencia, para empezar a 
hacer distinciones en la realidad. El inconsciente de cada quien estarh cubierto por falsedad 
pero hay varias posibilidades de reencontrar dimensiones de la verdad propia, nos propone 
Lacan, porque aquel esth escrito de diversas formas, por ejemplo en la evoluci6n del lenguaje 
de uno. 
LA quC precio y de quk manera un sujeto es parcialmente retenido y porqu6 no ha fluido en 61 
la dialktica humana del deseo? iSi la "palabra plena" esth caracterizada por contigiiidad 
temporal (pasado, presente, futuro) viva en una dialbtica transindividual del deseo, porquk el 
flujo de la palabra esth detenido para muchos sujetos impidiendo su acceso a1 mundo de lo 
simb6lic0, que determina lo que sucede en las mentes y 10s cuerpos? ~ E s t o  no atafie a 10s 
procesos docentes? Lacan no pretende que el psicoanhlisis aplique su saber te6rico y su 
mktodo a objetos exteriores a1 campo de la cura. No ofrece para nada que el psicoanhlisis 
tenga respuestas para c6mo enfrentar el Malestar de la Cultura. (Catherine Millot habla de 
Freud como Antipedagogo). Lacan seiiala a1 psicoanhlisis m h  bien como subversivo, 
subvierte la sensaci6n ilusoria de adaptacihn, ("10s seres humanos somos esencialmente 
inadaptados") que bloquea el acceso al inconsciente, el cual no es instintual, sino 
primariamente lingiiistico: "el inconsciente esth estructurado como un lenguaje", el 
inconsciente estd estructurado como una funcidn de lo simbdlico, es la detenninacidn del 
sujeto por el orden simbdlico, es un saber desconocido. 



BIBLIOGRAFIA 

Arredondo, Uribe, Wuest. Notas oara un Modelo de Docencia. Revista Perfiles Educativos, 
No. 3. C.1.S.E-U.NA.M. 1979 

Bauleo, Armando. Cuademos de Psicoloaia Concreta, 1. Buenos Aires. 1969. 

Baranger, Willy. Posici6n v obieto en la Obra de Melanie Klein. Ediciones Kargieman. 
Buenos Aires. 1976. 

Baranger, Willy y Colaboradores. Aoortaciones al Conceoto de Obieto en Psicoanilisis. 
Amorrortu, 1980. 

Bicecci, Mirta B. TRANSMISI~N DEL SABER. Discurso Universitario-Discurso 
Pedag6gico. Revista Perfiles Educativos, Nueva Epoca, No. 60. C.1.S.E- 
U.NA.M. 1993. 

Bion, Wilfred R. Ex~eriencias en Gruoos, Ed. Paid6s. Buenos Aires. 1963. 

Bleger, Jod.  Psicoloda de la Conducta. Ed. Paidb. Buenos Aires. 1977. 

Bleger, JosC. Temas de ~sicoloai'a. (Entrevista v m ~ o s ) .  Nueva Visi6n. Buenos Aires. 
1977. 

Braunstein Ndstor, Pastemac Marcelo, Benedito Gloria, Saal Frida. Psicoloaia: ideoloeia y 
ciencia. Ed. S. XXI. Mdxico. 1975. 

Cordi6, Anny. Malestar en el docente. Ediciones Nueva Visi6n. Buenos Aires. 1998 

Chehaybar Y Kuri, E. Elementos para una fundamentaci6n te6rico-Prictica del Droceso de 
a~rendizaie meal. Revista Perfiles Educativos, Nueva Epoca, No. 63. 
C.1.S.E-U.NA.M. 1994. 

Diaz Barriga, Angel. Tesis Dara una teoria de la evaluaci6n v sus derivaciones en la docencia. 
Revista Perfiles Educativos, No. 15. C.1.S.E-U.NA.M. 1982. 

Dylan, Evans. Diccionario Introductorio de Psicoanilisis Lacaniano. Ed. Paid6s. MBxico. 
1997. 

Follari, Roberto A. Prictica Educativa y Rol Docente. Rei Argentina, S.A. Buenos Aires, 
1995 

Freud S. Provecto de osicoloaia Vol I. Obras Completas. Ed. Amorrortu. Buenos Aires. 1976. 
Formulaciones sobre 10s dos ~rincipios del acaecer ~siquico. Vol. XU. 
Introducci6n del narcisismo. Vol. XIV. 
Duelo v melancolia. Vol. XIV 
Pulsiones v destinos de oulsi6n. Vol XIV. 
La revresi6n,~ol. XIV. 
Lo inconsciente,Vol. XIV 
Conferencias de introducci6n a1 ~sicoanilisis,Vols. XV y XVI. 
Psicoloaia de las masas v anilisis del Yo. Vol. XVIII. 



M b  alli del princi~io del ~lacer, Vol. XVIII. 
El YO Y el ejh,.Vol. XIX. 
Inhibici6n. sintoma v anwstiqvol. XX. 
Esauema del ~sicoanalisis. Vol. XXIII. 

Hoyos Medina, Carlos Angel. La noci6n de m p o  en el aprendizaie: su o~eratividad. Revista 
Perfiles Educativos. No. 7. C.1.S.E-U.NA.M. 1980. 

Huxley, Julian. Man in the Modem World. 1948. 

Klein, Melanie. a) La Importancia de la Formaci6n de Simbolos, en, Contribuciones al 
Psicoanilisis. Vol. 11. Ed. Paid6s. Buenos Aires. 1986. 

b) Desarrollos en osicoan8lisis. Vol. 111. 
c) Envidia y Gratitud - Odio v Reoaraci6n - El Sentimiento de Soledad 

y otros ensavos. Vol. VI. 

Lacan, Jacques. La osvchiatrie anglaise et la merre. Vol. I. de L' Evolution Psychiahique de 
1947. 

Lacan, Jacques. Seminario: La Identificacih. 196111962. 

Lacan, Jacques. Seminario: Los Cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanilisis. I964 

Lagache, Daniel. El Psicoanilisis. Ed. Paid6s. Buenos Aires. 1962. 

Liendo, Emesto C. Anilisis de un modelo ~osible  de intmretaci6n en el m o  o~erativo. 
Fac. de Fil y Letras. Buenos Aires. 1973. 

Laplanche-Pontalis. Diccionario de Psicoanilisis. Ed. Labor. Barcelona. 1979. 

Lapolla, Beatriz. Conferencia: Introducci6n al ~ensamiento de Pichon-R. Taller de 
Aprendizaje de Grupos Operativos (TAIGO) 1985. 

Morales, Heli. Sujeto del Inconsciente. Disefio epistkmico. Edics. de la Noche. Mkxico. 
2001. 

Moreno, Leticia. Conferencia: Roles Gruvales. TAIGO, 1985. 

Paz, Nayali. Conferencia: ECRO. TAIGO, 1985. 

Pichon.Riviere, E. El vroceso m a 1  del osicoanhlisis a la ~sicologia social (1). (11). Nueva 
Visi6n. Buenos Aires, 1977. 

Pichon Riviere, E. Teoria del Vinculo. Nueva Visi6n. Buenos Aires. 1979. 



Rodriguez, Joaquin. Conferencias: Obsthculo Eoistemoldrrico v Obs~culo Eoistemofilico; 
Actitud Psicoldaica. TAIGO. 1985. 

Ruiz Larraguibel, E. Reflexiones en Torno a las Teorias del Aorendizaie. Revista Perfiles 
Educativos, Nueva ~ ~ o c a ,  No. 2. 1983. 

Santoyo, S. Rafael. Almmas reflexiones sobre la coordinacidn en 10s m o s  de a~rendizaie. 
Revista Perfiles Educativos, No. 11. C.1.S.E-U.NA.M. 1981. 

Sastre, Carlos. La Psicolo~ia de la Conducta. Revista Argentina de Psicologia. Buenos Aires, 
Galerna, 1970. 

Tamayo PCez, L. y Nava R.J. Tesis El Desarrollo Comunitario en una Colonia Paracaidista. 
Fac. Fil. y Lehas, U.N.A.M. 1983, Pigs. 40 y 60-100. 

Tamayo Pdrez, L. Tesis de Doctorado en Filosofia. Agosto 1993. U.N.A.M. 

Tolman, Edward. Pmosive Behaviour in Animals and Men. Appleton-Century-Crofts. New 
York. 1967. 

Wassner, Nora. Conferencias: Cono Invertido: Didictica de Emergentes. TAIGO. 1985. 

Wassner, Nora. La Formacidn del Coordinador de G r u ~ o  O~erativo. AIEUIIOS ~roblemas. 
Revista Ilusi6n Grupal, No. 6. Fac. de Comunicacibn, Universidad 
Autdnoma del Estado de Morelos. 1991. 

Zarzar Charur, Carlos. Conducta v Aprendizaie. una Aoroximacidn ~e6Gca. Revista Perfiles 
Educativos No. 17, C.1.S.E- U.N.A.M, 1982. 

Zarzar Charur, Carlos. La dinimica de 10s m o o s  de aorendizaie desde un enfoaue ooerativo. 
Revista Perfiles Educativos, No. 9, C.1.S.E.- U.N.A.M, 1980. 

Zito Lema, Vicente. Conversaciones con Enriaue Pichon-Riviere. Ediciones Cinco. Buenos 
Aires. 1998. (Novena Edicidn). 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Primera Parte. La Concepción Grupal Operativa
	Segunda Parte. Explicación de lo que es el Aprendizaje y la Conducta en Grupos Operativos
	Tercera Parte. Análisis de la Concepción Grupal Operativa, fundamentada en Parte en la Teoría Psicoanalítica, como Aplicable a los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje
	Anexo
	Bibliografía

