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INTRODUCCION 

Hemos escogido como tema para la presente investigación el dcsarro-

110 de un instrumento de car:í.cter técnico y práctico que pueda ayudar en la 

conducci6n. de Grupos Operativos. 

Escoger el tema para una investigación doctoral en una. Universidad 

Nacional. en el terreno de las Ciencias Sociales,. no puede decidirse sin pa

sar un momento de reflexión sobre la utilidad que dicha investigación pueda 

tener en la práctica profesional de otros colc¡;:;as. 

La formulación de los objetivos dé la investigación desprendida de la 

práctica cotidiana pretende utilizar al máximo el conocimiento y el poder 

a.cad6mico,:no p<tra. perpetuar una posición de poder,. sino para. inspirar con 

ellos la continuación de u.na labor in~portantc en momentos donde la necesi

dad de adquirir consciencia crítica es un ingrediente imprescindible pa.ra 

cambiar el orden dominante de las cosas. 

Hemos seleccionado investigar algunos de los problemas que presen

ta. la técnica de los GrupoH Opúrativos por considerarla de alto valor en el 

terreno de la clínica, en especial el quo busca c:imbios en las personas con 

encuadres que no son completamente terapéuticos. 

La técnica de los Grupos Operativos busc<.l. unir ht experiencia. emoci_2 

:nal con el pensamiento que la acompaña. Pe r1TJ.itir que la gente piense so

bre los afectos que le despiertan diversas situaciones, iníormaciones y ex

periencias, puede producir en las personas n'lodi!icaciones en la manera 

como perciben la rcalidac.l que los ::-otlca. Los in<li"-i<luos re spondcn a los -
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diferentes eventos ele su realidad inmediata. activando los elementos de su 

propio Esquema Referencial; una situación. grupal reproduce algunos de los 

elementos principales que determinaron la forrn.ación de dicho esquema y 

su estancamiento en pautas repetitivai:; y e stc re atipadas. 

La t~cnica de los Grupos Operativos sugic re una sccucnci.<"l. de accio

nes que deben seguirse cuando se quiere hacer esa conexión entre el pensar 

y el sentir que facilita el cambio de las personas. Sabemos que cuando la 

tarea se libidiniza~ las posibilidades de un aprendizaje mas i:;ignificativo, 

(como por ejemplo el de la primera infancia) se aumentan. 

Investigar sobre esta técnica presenta una posibilidad de h<.J..ccr un 

aporte a una herramienta de trabajo reL:i..tiv<>.n""lcnlc nueva, cor.. amplias po-

sibilidade s de futuros desarrollos. 

La investigación utiliza una experiencia de orientación para Padres 

coordinada con la técnic<" <le los Grupos Opcr:>..tivos ( -·'r>énclicc I) 

Creemos que el uso de esta técnica en una intervención de orientación 

de este tipo se justifica por la5 fuertes cargas afectivas que despierta el 

trabajo con Padres de Familia. Po::- un lado los Pad:-es de Fantllia p:!'"esen-

tan ciertas inquietudes por el futuro de sus hijos. 

La responsabil.i<la.<l por transmitir buenos y sólidos aportes a los hi

jos son fuentes de angustia. Cuando los resultados obtenidos difieren de la 

expectativa de los Padres o de los diferentes representantes de los Apara.

tos Ideológicos de Estado responsables de la cducaci6n y crecimiento de los 

nifl.os,, estas cargas se incrementan tn.ás aún. Cuestionar el desempeño de 

la :función es otra fuente m5.s de ansiedad, de ahí que el traba.jo operati...,.o 
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se antoje como e1 indicado cuando todo este mundo afectivo aparece como -

un obst:i.culo a l.a. transmisión de informaci6n y la elaboraci6n de ésta. con 

los Padres. 

Los Grupos Operativos de Orientación. para. Padres. fueron creados 

dentro del marco de la psicología preventiva ( }..1cndclsoh.n ),. ele ahí que ha

yamos buscado el marco de alguna inbt.itución burocrática para realizar la 

investigación. Consideramos que la validez. de estos modelos debe probar

se dentro de este tipo de m~rco institucional, ya que es en esos lugares -

donde se encuentran unos scgn"'\cntos de la población que mejor pueden be-

nefici.arsc de este tipo de trabajo. 

La Secretaría de 1..-Ja.cicnda. y Crédito Público a. tra.v6s de su Departa.

mento de Promoci6n Social,. abrieron sus puerta.e a un equipo de profesio

nales para que instituyeran la modalidad de trabajo operativo con el perso

nal de las Estancias Infantiles .. 

Probar la eficacia de este trabajo en el marco burocrático implicó 

para nosotros el son~ctcr a prueba este valioso in.strumcnto bajo las condi

ciones n:i.ás críticas: de~;dc· lo institucional. en medio de una estructura de 

poder piramidal muy =oensiblc a cualquier amenaza externa. con un.a pobla

ción con mucha antigucdad, apática, desmotivada.. habituada a realiz.ar su 

trat~j? bajo las reglas del menor esfuerzo y poco dispuesta a emprender 

un cambio en la concepción de su trabajo. 

El proyecto de los Grupos Operativos d.::: Orientación a Padres den

tro de la Secretaría formó parte de una intervención institucional rn.5..s --

amplia contemplada desde una 6ptica sistémica .. Se trabajó inicialn"'l.ente 
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con un Grupo Operativo de formación de profesionales dirigido a los Psicó

logos y Trabajadoras Socia.les de las E stan.cias. Sin'"lultancamentc forma

rnos un Grupo Operativo para las Directoras de los Centros con la partici

pación de la Jefa y Subjefa del Dcpartanicnto de Estancias Infantiles. i\ su 

vez se trabajó con los trabajadores que tit.!ncn un t"!""ato directo con los nif'ios. 

Esta experiencia al igual que la de los P.:..&.d res de :r--a1nili ..... .fue coor<lin.:.i.d.:.1. -

por el. equipo de Fsi.colog!a y Trabajo Social cap~1.cit-..1<lo por nosotros. 

Como parle del proceso de capacilnción tle~cubrimos dificulta.de¿ im-

portantes en los equipos para coni.prcn<lcr e intcrprctar el proceso grupal. 

Las apreciaciones se has.aban en la utilización in<liscrin•inada y en ocasio

nes cxagerad:i. de la tcrn"linolo¡;ía aprendida dentro ch_·l Grupo Operativo <le 

capacitación. 

Esta nccesic:hid fué el foco de inspiración par<.1. dedicar esfuerzos al 

estudio de una. pregunta teórica con implicaciones prácticas inrrl.cdiata.s. 

Con este traba.jo pretendemos alimentar la comprensión de los coordinado-

res de Grupo Operativo especialmente aquellos que dan .sus primeros pasos 

en este trabajo profesional, sobre todo orientados al trnbajo sobre tareas 

relacionadas con elementos de la V"ida cotidian<.l de las personas y las ins-

tituciones. Con esto. pretendemos sacar al Grupo Operativo del terreno 

de la academia donde habitualn"lcntc se le comprende corrl..O una pr6.ctica ele-

gante para mejorar los sistemas de cnscfianz.a. reduciendo así de una rn.a-

consiclc rable su utilización en otros te rrcno::>. 

El <lt.!sarrollo teórico dentro del terreno de l~~ teoría de los Grupos 

tiene en su haber escasos cuarenta aftas de investigación. 
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La f'orrnaci'ón de coordinadores de grupo no existe como tal. Coor

dinar un grupo es un quehacer un tanto artesanal que se aprende al lado de1 

"Macst:ro" .. Se es alumno de cierto personaje. con ól se estudia y desde la. 

conceptualización de la experiencia. personal se van desarrollando la.s habi

lidades para el trabajo de la coordinación .. 

Lo anterior se hace m5.s e"\.'i.dcntc cuando se trata de la coordinación 

de grupos con la técnica de los Grupos Operativos .. 

Los Grupos Opcr~tivos ili.iciatlos por Pichón Rivicrc en 1958 en Ar

gentina, en la llan1.ada Experiencia-Rosario. han alcanza.do su expansión 

tanto pr.5.ctica como teórica <lcsclc las personas que tuvieron la dicha de 

permanecer al lndo del ''1'.1<lcstro'' y quienes recibieron de él la. inílucncia 

directa. 

I-Ioy la prit-i-1cra C!>cucla privada de Psicologfa Soci<tl capacita coordi

nadores <le Grupo Opcr<-i.ti· .. :o con <.i.que:llos dit;cfpulo-- del maestro riuc per

manecen en Argentina. Los escritos teóricos sobre Grupo Operativo han 

aumentado en t!l últin10 ticrn.po con la publicación de la revista "Temas de 

Psicología Social" editada por la propia escuela, así'. corno por el material 

escrito por coordinadores de grupo que se han formado al lado de los ''vi.a

jeros" y aquellos que hoy pcrn,_aneccn en 1''.:iéxico y en algunos otros paises 

de habla. hispana. y que se dedican al Grupo Operativo. 

EL PROBLEMA 

La labor fundamental del coordinador de grupos es la. de interpretar 

el proceso grupal,. con ello ayuda al grupo en el abordaje de la tarea que 

le sirve de motivo de reunión. 
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Para Pichón Ri..,,*icrc el proceso grupal es la. resultante del paso por 

la espiral dialéctica. que hace que se pase de lo explícito a lo implícito. 

En esta espiral se pasa del existente al cn""l.crgcntc~ usando a la intc!:,_ 

prctación. La acción sobre lo existente, lo convierte ún un nuevo emerge_!!. 

te~ producicndosc así los r.""'l.o'\.·in-iic~-:i.toH en el traba.jo grupal. 

Para qu-:! esto suceda, ~<..!'tiene C'J.UC d;:i.r dentro de la io;ituación grupal 

un cúmulo de comunicacionc:o. <-iUC .::;irvcn ¡,l coor-c!inador de guí.a para. su in-

te rvención .. 

Pichón Rivicrc en su trabajo ''Estructura de una Escuela Destinada a. 

la. Formación de Psicólogos Sociales'' (~_):"J) se detiene a prcscnt3r el mode-

lo de los vectores del Cono Invertido par~~ explicar los momentos por 1os 

que atraviesa toda ex pe ricncia grup.:• 1. 

''• •• La constatación sistcn-iática y reiterada de 
ciertos fenómenos g rupalc s, r¡ue se pre sen tan 
en cada sesión, no5 ha pcrtnitido construS:r una 
escala ele c...-aluación básica. a través de la cla
siíicación de n-iodclos de conducta grt . .l?.;;.i.l. Esta 
escala es nuestro punto de rcfcrcnci"1. para la -
construcción de interpretaciones'' 
(Pichón Rivicrc op. cit. p. 54). 

Los vectores de la co1nunicación y la pertinencia son enunciados y -

definidos de manera muy general en la continuación del trabajo. 

En este trabajo desarrollaremos algunas ideas en torno a los vecto-

res de1 cono invertido sugiriendo denominar a los de: 

afiliación 

cooperación 

pertinencia 

vectores de la Horizontalidad. Esto es 1os vectores que apuntan hacia la. 
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dimensi6n de lo grupal .. 

A los otros tres vectores de: 

comunicación 

aprendizaje 

tel6 

los denominaremos de la Verticalidad ya que se refieren a categorías que 

pueden ser explicadas desde lo individual. 

Demostraremos como escogiendo u.no de los tres vectores de la Hori-

zontalidad: el de la pertinencia y uno de los tres vectores de la Verticalidad 

el de la comunicaci6n,.c..s posible apreciar la evolución del proceso grupal. 

Podemos entonces <lec.ir <JUC el ?roccso grupal se genera en el lugar 

donde se cruzan la horizontalidad con la verticalidad: 

OBJETIVOS 

'' ••• lo vertical del sujeto y lo horiz.ontnl del 
grupo se articulan en el rol. La dialéctic~ in
di..,."i.duo grupo~ ve rticalic...!.;.t.d. horiz.ontalida<l se 
hace comprensible .... por el vehículo emer
gente que afecta. toda la estructura grupal y 
que nos remite conao signo a las relaciones in 
fracstructurales, ini.plícitas, en la~ que cst5.-;; 
comprometidas todas las relaciones del grupo''· 
(PichónRivicrc ( ~--,_.d) p. 196) 

Pretlo!ndemos en esta U-1.vc::,tigación encontrar un para.dign-i.a. de cate8_2 

rías que permitan apreciar de una. n-1ancra con-ipartida y objetiva los com-

ponentes de los vectores de la con1.unicaci6n y la pertinencia. 

Este desarrollo podr[1. facilitar y agilizar la labor de la coordinaci.ón 

de los Grupos Ope ra.tivos. 

Basados en la. metodología de la Investigación Semi6tica Estructural 
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presentaremos un esquema de análisis de contenido que permita apreciar 

la evoluci6n de los vectores de la comunicación y la pertinencia a lo largo 

del proceso grupal. Tener la posibilidad de apreciar con tn.5.s precisión 

esta. evolución ayudará a escoger las intervenciones adecuadas tornando en 

cuenta no sólo los contenidos de la. sesión sino el rnorncnto grupal en el --

cual suceden. 

Consideramos que lo~ proceso!. grup<<lcs dentro del enfoque opera.ti-

vo se comportan de una n'lancra rccurrent.L· ( ver capítulo I I ). cot .. nprcnder 

las cargas afectiva!:i involucradas en .su constitución ayu<la.r[1 a ~clcccionar 

las interpretaciones y los scfi.alarn.icntos pertinentes c1uc por un lado no 

resten independencia al grupo y por el otro n.o lo cstanciucn en espirales 

af"cctiva.s cerradas que impiden el crecimiento de los micn1bros del grupo 

y de éste mismo como instancia. 

HIPOTESIS 

H 1 : El proceso grupal en los Grupos de Orientación evoluciona de 

una manera. recurrente: pasa por n"'tomentos de prctarea. 

pscudotarca y tarea. 

H
2

: Apreciando la evolución de los vcctareb de la comunicaci6n y 

la pe rti.nencia posible apreciar la evolución recurrente del 

proceso grupal. 

H
3

: A medida. que evoluciona el proceso grupal: 

a) La comu.nicaci6n de los p<:J.rticipantcs pasa de ser del tipo 

de intervc!1.ciÚ!1.. O!. :.oc:- c_!.cl !.ipo dé interacción. 

b) La pcrtinencio. temática pasa de ser de n"l.ayor nivel resis-

tencial y n"l~ima resistencia a menor nivel resistencia! 
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y rnIDirna re sistcncia. 

El proceso grupal evoluciona en forma. progresiva. Su evolu.

ci'Ón no puede ser apreciada siguiendo la evoluci6n de los vec

tores de la comunicación y la pertinencia .. 

DEFINlCI.O'N DE TERMlNOS 

l.- Evolu.ci'Ón del oroceso grupal. 

Denominarnos evolución del proceso grupal al desarrollo que v:&. tenie!!. 

do el grupo a n-i.cdida que el nÚn"'l.cro de sesiones avanza. 

2..- Moment.os del trab;:i.jo grupal. 

Denominarnos momentos de trabajo grupal a la estructura de cargas -

afectivas que se articula en dctcr1nina<lo mon"'l.cnto del trabajo grupal. 

3.- Trabajo Gruoal. 

Denominamos trab<'-jO grupal a lodas lar.o; interacciones que se dan lu

gar en las reuniones de los participuntl.!:-> al•'-:°:> c:...:.p..::.ricnci.:1.;o; de los Grupos 

Operativos de Orientación para Padre5 <le los nifios de las Estancias 1:n.ía.nti

les de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Ver población). 

4 .. - Pretarea. Pscudot<irl~·• v Tarea. 

El grupo estará en un morr1.ent0 de prctarea. cuando las comunica.cio

sean del tipo de intc rvención~ el aUord~je de los contenidos de máxima 

resistencia y dé rn!'L:x::in1a in> pe rtincncin. 

Estará en momentos de pscudota.rca cuando exista tensión entre los 

abordajes de máxima. y mínima resistencia. y de m:'i..xitna. impertinencia y 

pertinencia .. 

El grupo estará en rnomc:ntos de tarea cuando los patrones de comu-
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nicación sean del tipo Complementación Contraposición y las resistencias 

sean de mínimo nivel con una m:'txima pertinencia tcm:itica .. 

S.- Procesos de Comunicación. 

Es el intercambio de mensajes verbales y no verbales entre todos los 

participantes del trabajo grupal. 

6 .. - Tipo de interacción. 

Son los Ír'agm~ntos coniunicados por algún participante del trabajo --

grupal que en su contenido y en su relación se relacionan con las dos inter

venciones que le precedieron. Pueden ser de cuatro tipos: de c:::intinuación 

cuando continúan con la intervención anterior; de complementación cuando 

agregan al a.porte anterior otros ángulos o puntos de vista pero sobre el 

mismo tema. o caso trabajado; di6.logo cu<.tndo se contraponen a la opinión que 

antecedió pero se refiere al n-iismo tema o caso abordado o de aceptación -

cuando confirma los aportes antcri-:>rcs. 

7 .. - Tipo de Intc rvención. 

Son los fragmentos comunicados por algún participante del traba.jo gr.,!! 

pal que en su contenido y en su relación no se relacionan dircc-tamcnte con 

ningún fragmento anterior. I--Iaccn el lugar de inicio rlc un proceso de comu

nicación .. 

8.- Máxima Resistencia. 

Denominamos pertinencia tcm!itica de máxima resistencia cuando los 

participantes intervienen de un.a manera General. Impersonal y Reductiva 

(Ver adelante ). 
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9.- M!t.xima Impertinencia. 

Denominamos m!ixima impertinencia cuando las participaciones de los 

Padres se hacen hablando de otros,. en forma an6nima y de otros temas 

( Ver adelante ). 

10.- r-.t!nirn..""l. Resistencia. 

Denominan"los n-ú.nim.a. resistencia a las intervenciones donde los parti-

cipante s hablan en forma particular,. personal y abarcativa. Se consideran 

mínimas cuando su frecuencia <lisminuyc a medida que el proceso grupal ev..2. 

luciona y don""'l.i:nan los mon"lcntos de tarea. 

11. - Má....xin-ia Pertinencia. 

Denominamos m:i.....xin"la pe rti.nencia cuando los participantes al relacio

narse a la inforrn.ación hablan de si,. del tema actual o anterior,. o hab1a.n del 

grupo relacionando tan-ibién a la información actual o anterior_ La denomi

namos máxima cuando l~ frecuencia relativa de cstal:J intervenciones 

ta a medida que el grupo cvolucion...i. y pasa a momentos de Tarea. 

12.- Informaci6n. 

Denominamos infortT1ación a los contenidos temáticos desarrollados 

por el equipo coordinador y que son expuestos en los primeros 20 minutos -

de la scsi6n. Pueden ser de dos t.ipos: los propuestos por la. coordinaci6n. 

(los de las tres primeras sesiones informativas) y los propuestos por los 

Padres. (Ver Apéndice I I Fichas Inforni.ativas). 

13.- Hablar de otros. 

En el contenido tcmS..tico los Padres de Familia. se refieren. a situacio

nes interpersonales (mayormente centradas en la din~mica familiar) que ellos 



12. 

han vi.vide. Cuando en su exposición no incluyan ningún fragmento que haga 

referencia a su persona y este centrada en lo que le pasa a otras personas 

diremos que la intervención o interacción hablaba de otros. 

Cuando en el contenido tcm:'.i.tico de la. intervención o interacción del 

Padre participante se incluye a su persona. bien en la interacción narrada 

o bien en lo que esa le despertó en el momento que sucedió o en el momento 

del trabajo grupal. 

15.- Nivel de los Contenidos. 

No todos los contenidos trabajados por los participantes pertenecen 

al mismo nivel resistencia!. Dircn.1os que c!;tos son de n"l.ayor nivel resis

tencia! cuando sean in,. pe rs anales. muy gene ralcs o muy rc<lucti vos. 

Generales: Cuando ~n la intervención se presenten detalles que no le 

permitan al gru;::>o identi!ic~ir dt.: lo •1u•..> se: cst[l habla=i.<ln. 

!_~rsona.les: Son las intervenciones o interacciones que ..._porta. cual

quier miembro y que no se sabe de quien se estú hablando o cuanta impor

tancia tiene el comentario ?ar'-1 quien lo ernite. 

Reductivo: Cuando los detalles presentados son tan escasos que no pe.!:, 

miten a los participantes intc ra.ctuar con ellos. 

b. Los contenidos tl.:: i-r1cnor nivel resistcncial tan""lbién pueden ser de 

tres tipos: 

Particulares: Cuando la intervención presente detalles que le permiten 

al grupo identificar de lo que se e st!'.i habL:1.nclo. 

Persa~: Son las intcrvcncionc::; o intcr..tcciones que aporta cual-
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quier miembro y que se refiere a cosas que le están sucediendo a 61 direc

ta. o indirectamente pero que en la narraci6n lo incluyen por el efecto ctno-

cional que le producen. 

Abarcativo: Diremos r::¡uc las intervenciones o interacciones son aba.!, 

ca.tivas cuando incluyen niveles de detalle que permiten al grupo interactuar 

con ellos. 

Suponemos que los contenidos apuntan a. un nivel rcsistcncial n.1.cnor 

cuando el participante es ca.paz de hacer referencia a. sus propiah vivencias 

sin tener necesidad de ra.cionali7.arlas. gcncrali,..ar1a.s. proyectarlas o des

plazarlas ha blando de otros. 

LA POBLACION DE ESTUDIO. 

La pobla.ci6n del estudio comprende a 45 Padres de Familia. que parti

ciparon en forma. consistente (con una o dos ausencias al programa <le 10 se

siones) a los Grupos de Orientación a Padres 'luc se efectuaron en las 6 Es-

ta.ncias I.nfantile s rl.c la Secreta ría de Hacienda y C r0<lito Público. 

La participación en el grupo íué voluntaria y se incorpora.ron al grupo 

después de una sesión de presentación que se realizó por convocatoria a.bie..!:, 

ta a los Padres de las Estancias. 

Los Padres de Familia son los de rcchohabicn.tcs al servicio de las Es-

tancias Infantiles, para ello se requiere gue por lo menos la Madre del nif'ío 

sea trabajadora de la Secretaría. 

Algunos de los rasgos descriptivos de la población: 

l .. - Nivel sociocconómico medio. Todos son empleados federales en 

los niveles de salario medio hasta$ 35, 000.00 mensuales inclu

yendo prestaciones. 
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z .. - E1 nivel educativo de la mayoría de ellos es de carreras t6cni-

cas administrativas,. mayormente secretarias con un número 

relativamente muy reducido de Padres profesionales .. 

3 ... - Las iamilias por lo general tienen entre 3 y 5 hijos y todas ellas 

tienen por lo menos un niño rn.cnor de 5 af\os. 

4 .. - La colaboración <le los Padres de Fan;_ilia con los servicios de 

asistencia, psicológicos y de trabajo ~ocinl es muy reducida. 

Responden a. los llamados por temor a que el niño sea. ex.pulsado 

de la. Estancia por poca colaboración de la íarnilia .. 

5 .. - La relación con la Estancia es de constante dcn"landa. Se piensa. 

que ésta debe resolver los problcni.as de lc..s niños depositando -

en las autoridadc s la mayor parte de la responsabilidad cuando 

se descubre alguna dificultad en el comportamiento de los nifios. 

6.- Al igual ciuc en los deni.!'Ls sectores de la pobl;:i.ción la mayor car

ga. de trabajo y las responsabilidades del cuidado de los nifios re-

caen sobre las Mamás. 

7.- Existe una rutina de trabajo tal que las Madres mayormente pue

den salir de su trabajo cuando la Estancia Infantil lo demanda. 

Para. poder hacerlo se requiere de un con'l.probantc de asistencia 

a la Estancia. 

INSTRUMENTOS. 

Los instrumentos de la. pre scntc investigación son de dos tipos: 

a) Los utilizados para la realización de la experiencia de los GOOP. 

b) Los instrumentos derivados del. Paradigma Semiótico para el an5.

lisis del proceso grupal. 
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l.- E1 modelo de los Grupos Operativos de Orientación para. Padres 

se ha desarrollado con a.mpl.itud en el Apéndice 1 de la investigaci.ón. 

Las generalidades del modelo son las siguientes: 

1.1 Es una.experiencia grupal coordinada con la Técnica de los Gru

pos Opc rativos. 

1.,2 La.tarea. dclgrupoc~la c!c compartircxpcricncias personales co-

nectadas con las relaciones fan'l.iliarcs y las relaciones padre-hi

jo. 

1 .. 3 Los temas de orientación son escogidos por el grupo despuf;;s de 

que en la primera fase del traba.jo grupal. la de indiscriminaci6n.. 

son escogidos por la coordinación. 

1.4 El equipo coordin..tdor está compuesto por tres personas: un eco..!: 

dinador cncarg<.:i.do tlc observar la rcla.ción del grupo con la tarea; 

un observador participdntc encargado de observar la relación del 

coordinador con el grupo: y un cronista encargado de registrar -

los argumentos y la cornunicación verbal emitida por todos los 

participantes de la experiencia. El cronista no interactúa con los 

demás participantes. 

1.5 El equipo coordinador se reúne después de la sesión para. analiza:!:_ 

la usando para. ello las formas del proceso grupal (Apéndice 1 I. 1). 

1.6 Los equipos de: coordinación recibieron a lo largo de la experiencia 

una sesión de supervisión semanal en la cual se analizaban los he

chos más relevantes de tres grupos de Pa<lrc_-s. 

1.7 La iníorrnación impartida en todos los grupos íué similar obtenida 

de las FicbL\S Informativas (Apéndice I 1) elaboradas y discutidas 
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por todo el equipo que coordinó el trabajo e:n las seis Estancias 

:Infantiles .. 

z.- Aná.lisis Semiótico de la. Sesión. 

El diagrama del an!llisis Semiótico de la sesión nos perntl.te hacer la 

traducción del código denotativo compuesto por el discurso mani.íicsto com

partido por los participantes en las sesiones,. al código connotativo,. com-

puesto por el reticulado binario del Eje Semántico (Ver capítulo I I). 

La teoría de los Grupos Operativos resalta. los momentos de indiscri

minación y discriminación como la tendencia por la que transita el Aprendí-

za.je Grupal. 

Hemos adoptn.do este par de opuestos co1n.o las categorías dominantes 

para la apreciación de la evolución del proceso grupal. Diremos que el 

grupo evoluciona en su trabajo cu.ando domin<.<.n los momentos de discrimina

ci&n a lo largo del trabajo de la situación i::::;rupal, ésto es, aparecen con mas 

frecuencia y ocupan momentos 1-n.as prolongados de la sesión que lo que su-

cede con los momentos ele indiscriminación. (Ver Cuadro l ). 

Analizaremos los momentos de Indiscriminación-Discriminación des-

de dos esferas: 

a) Esfera Dinámica 

b) Esfera Temática 

ESFERA DINAMICA. 

Entendemos por Esfera Dinámica al nivel de análisis del discurso grJ:! 

pa.1 que pone énfasis en la~ con:i.o los participante e interactúan entre 

sí y con e1 grupo coordinador. Se refiere a la secuencia de las i.ntervenci...2. 
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ncs y al papel que estas tienen en la construcción del proceso grupal. Se 

observan las formas de relación entre los participantes y la. coordinación. 

separ~ndolas de los contenidos escogidos para cada intervención. 

Est:i formada por 2 planos: el <le la comunicación y el de la pertinen

cia tem5.tica (Cuadro 1). 

El plano de la comunicación incluye el análisis de la forma como los 

participantes intercambian sus mensajes. Su estructura consta de dos ni-

veles de categorías: 

a) relacionadas con h~ comunicación de los participantes entre sí. 

b) relacionadas con la comunicación entre los coordinadores y el 

grupo. 

La comunicación entre los participantes se analiza clasificando estas 

participaciones de acuerdo a los apuestos intervención interacción. 

En el marco de la presente investigación no incluímos el an:ilisis de 

las comunicaciones entre la coordinación y el grupo. 

E1 segundo plano. el de la. pertinencia tem.S.tica. consta de dos nive1ess 

a) el de la referencia al contenido. 

b) el del nivel del contenido. 

La. referencia. al contenido a.punt<.L ~ la n.;ancra pertinente o impcrtine.a 

te en la que los participantes :iborclan los contenidos tcm.5.ticos. 

En el nivel del contenido apunta 'tl nivel re sistencia.l del abordaje. A 

'lTlayor resistencia. mayor uso <le catcgorío.s !,!cncralcs de comunicaci6n. A 

menor resistencia mayor el uso de comunicaciones particulares y persona-

les (Ver definiciones y capítulo I I}. 
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ESFERA TEMATICA .. 

La teoría de los Grupos Operativos scf\ala que un grupo opera en el 

elemento en el que se juntan el pensar con el sentir,,. en la tarea del aprcn-

dizajc. Blegcr (13d) marca una línea divisoria no.uy t.enue cnt.rc lo que es el 

aprendizaje y lo que puede ser lo terapéutico. 

" .... aprendizaje .:.-s la n-.otlificación ni.as o munos estable 
de pautas clc conducta, cntcn<lin::i.icnto por conducta teclas 
las modificaciones del ser humano. sea cual fuere el área 
en que aparezcan ..... puede h¿1bc r aprendiz.aje <J.unquc 
se tenga la forni.ulación intclect..._1al del n"lisnl.o" 
( Blcgcr, op .. cit. p .. ú3 ). 

Se aprcndcrrs. cuando existan clcrncntos i.nforn-iativos que sean elabora.-

dos tomando en cuenta al que aprende e on"lo una unidad pensante y sinticnte. 

La interacción del individuo con ln información compone la evolución 

del aprendizaje tanto in<liviclual como grupal. 

El paradigma semiótico incluye en la esfera tc1n{.1.tic..J.. el desarrollo 

de estos e onccptos. 

Dado que la tarea de los GOOP está definida como la participación en 

una experiencia de orientación para intercambiar experiencias relacionadas 

con las relaciones familiares y las relaciones padre-hijo. el abordaje de 

estos contenidos en esta experiencia. deberá ser tomada como un reflejo de 

la evolución del proceso grupal. 

Analizando estos contenidos es posible deducir en que temática se m.!!:_ 

nifiesta las angustias producidas por la. situación grupal y de que forma in-

fluyen en los pütrones de comunicación y en la pertinencia temática. Acle-

más. permiten al coordinador observar desde los contenidos pronunciados. 
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que parte de la temática ha resonado m:í.s en el grupo y de que manera 1a 

iníormación la estructuró .. 

Estas observaciones son la guía para seleccionar las intervenciones 

del equipo coordinador y para seleccionar los elementos de la log!stica,. es 

trategia y táctica de toda labor operativa .. 

Un análisis más exhaustivo de las categorías de la Esfera Tern:i.tica 

va de la mano con el análisis del <lcscmpcfio de la coordinación,. temas que 

serán tratados en futuros trabajo:o;. 

La tercera parte del cuadro de .Análisis Semiótico de la seei6n está 

destinado a dar significado al código connotativo en términos del código me-

tasemiótico (Ver Capítulo I !) .. 

Este código tiene dos planos de análisis: 

a) Sem.5.ntico: Interpreta los contenidos elaborados por el grupo ha-

ciendo referencia a lo que estos signilica.n en el mo

mento del trabajo grupal.. Corresponden al nivel laten 

te del proceso grupal tal y como se manifiestan en el 

contenido tem!"ttico .. 

b) Sintáctico: Interpreta los contenidos elaborados cali.ficando los -

fragmentos desde el punto <le vista <le la función que 

estan teniendo en la dinámica grupal. 

Las unidades del código meta.semiótico CRtan compuestas por fragme.!! 

tos de sesión resultados de la unión de una secuencia de actos indivi.duales 

pertenecientes al plano del código connotativo,. Estos cortes de la sesión en 

fragmentos• corre spondcn a los cortes hechos por la coordinación para 
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apreciar la evolución del proceso dentro de l.a n'l.isma sesión y no longi.tudi

nalmentc como hemos hecho con el plano de la dinárnica. 

El desarrollo de las categorías del código n"l.ctascn-liótico servir.5. pa

ra que en futuras investigaciones se con1prcnda con"'l.o se v!'i tejiendo el pro

ceso grupal y a.lb~nos grupos alcanzan con mas rapic:lL!-z momentos de tarea 

y otros no. 

Categoriz.ar los discursos individua.les dentro del trabajo grupal abri-

r:i puerta para palpar ld. etiología del proceso grupal y algunos de los com

ponentes principales de su pro<lucción. 

ALCANCES Y LIMITACIONES. 

La complejidad de los procc sos grupalc s nos hace pensar en la necesi

dad de aproximarse a su comprensión desde dos perspectivas: 

a) Funcionalista: La perspectiva. que perrrtita comprender corn.o 

evolucionan y se desarrollan los momentos del 

trabajo grupal. 

b) Etiológica: La perspectiva que explique porque es que los pro-

grupales cvolucion~n ele una. forma y no de -

otra. 

Pensarnos que actualmente hay un divorcio entre las dos perspectivas 

ya que el instrumental para comprender funcionalmente la evolución de los 

procesos grupales está. desarticulado de la tcorS:::a que produjo el andamiaje 

te'Órico para comprender la etiología de los grup~i,.l. Esto es la teoría de la 

Teoría de la Técnica,, incipientcrncntc desarrollada tiene pocos los puntos -

de contacto con la teoría ele los grupos .. 
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Vemos en la Metodología Estructural de Contenido una posibilidad pa

ra articular estas dos perspectivas desde una misma metodología .. Si logr.f!:_ 

mos crear un eje semántico que nos permita catcgorizar las inte rvcncioncs 

de los participantes y así seguir la evolución del grupo,. es posible que lo-

gremos formalizar categorías, dentro de ese mismo eje semántico,. que pe_!:. 

mitan i.níerir del discurso de los participantes los niveles latentes y su rel.!!;_ 

ción con los manifiestos que expliquen esa evolución. 

La investigación presente no comprende una n"lucstra lo suficicntemc.!! 

te grande como para establecer indicadores confiables cst.andarizados para 

establecer umbrales de resistencia e impertinencias tcm~ticas .. Es proba-

ble que exista la posibilidad de <lesa rrolla r modelos e sta<lísticos que suplan 

esta dc:íiciencia encontrando indicadores con validez; más universal. No 

obstante creemos que la posibilidad de iniciar el ca1nino de la investigación 

de los grupos con la metodología .semiótica abre nuevas posibilidades de col'!! 

prensión y medición de los procesos grupales .. 

Futuros desarrollos debcrfln establecer qué parte del paradigma se

miótico tiene validez universal para cualquier experiencia grupal y cual es 

propia de la tarea y la temática cspccí.fica del grupo.. Este deberá. ser tema 

de futuras in ve stigacionc s en e stc terreno de la psicología. de loa grupos. 



CAPITULO I I REVISION DE LA LITERATURA Y MARCO TEORICO 

En el campo del trabajo con grupos la literatura existente es muy ex.

tensa .. 

Desde que el trabajo grupal ha adquirido un espacio ?ropio muchas son 

las investigaciones que pretenden mostrar las virtudes > las reglas que ri

gen el trabajo en los grupos .. Sin cmb3.rgo, pocos son los e!:lfucrzos que 

han centrado en el estudio del proceso grupal COITl.O tal. 

Intentaremos prin"lcro ubicar algunos de los aportes hechos por algunos 

de los investigadores de las fases del desarrollo del proceso grupal que nos 

servirS..n para ubicar al Grupo Operativo ;11 lacio de otras modalidades de -

trabajo grupal. 

Por un lado desarrollamos algunas iclea.s de los estilos de trabajo gru

pal que fomentan la emcr¡_:cncia <le fuertes carcas afectivas y la participa

ción personal comprometedora. Ejcn,_plificaren"J.os con trabajo!:> de los Gru

por ''T'' y Grupos Terapéuticos con Orientación Psicoanalftic.t. 

Por otro lado,. describiremos la~ fases del dcsar!·ollo grupal en Grupos 

de Tarea orientados a la solución de problcn"J..as donde las cargas afectivas 

son neutraliza.das y la participación interpersonal es m~is desde lo racional 

e intelectual que desde lo afectivo .. 

Escojimos resaltar estos dos extremos tt:!Órico ~rácticos ya. que cada 

uno por su parte toma uno de los componentes abordados conjuntamente por 

los grupos operativos: el pensar y el sentir. 

Posteriormente desarrollaremos con detalle los supuestos básicos de 

la Técnica Operativa para derivar de ahí los elementos que comprenden la 

22 
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explicaci6n del proceso grupal .. 

Estos conceptos servirán de base para el desarrollo del Paradigma Se

miótico de análisis de contenido con el que se cvaluar:i la evolución de dos 

de los vectores del proceso grupal operativo: la. Comuni.caci6n y la Perti

nencia Temática. Para ello tomaremos como base una experiencia de Orí.e.!! 

tación a Padres de familia. coordinada por la. Técnica Operativa .. 

EL PROCESO GRUPAL 

Uno de los términos de mayor uso en la jerga de los coordinadores de 

experiencias grupales es el de PROCESO. 

Al rcfc rirnos a lo que acontece en el seno de un encuentro grupal. e1 t6'.!:, 

mino Proceso facilita la comprensión de lo que sucede cuando un conjunto de 

personas interactúan por un espacio de tiempo prolongado a. lo largo de 

ríos encuentros, que los reúne para el abordaje de una tarea. 

Cierto c5 que el t{!rn1ino no e~ de uso exclusivo en Psicología. por el -

contrario. cualquier terreno del conocimiento que interactúa con la dimen

sión del tiempo ::>C vé interesado en comprender la evolución que va teniendo 

el fenómeno que estudia a rncdid<.i. que !o;lC intcr ... --icnc en <'!l. 

En el caso de l;:i. Psicología de los grupos. los procesos íorrnan la pie

dra angular del andamiaje teórico que respalda los movimientos técnicos de 

la coordinación. 

Sea cual sea la orientación que se siga en la conducción de un Grupo, µor 

el puro hecho de que sus participantes deben guardar un turno para i..n.terac -

tuar y da.do que las tareas que sirven de pretexto pL!.ra la reunión de las pc::-

sonas se desarrollan en más de un encuentro, se sucitan ciertas evoluciones 
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en las interacciones que terminan definiendo lo que ahí sucede. Esto se.: rc_2. 

pa.lda. con el hecho de que las int-:.·rvcncioncs de los participantes un la expe-

riencia grupal no son casuales. Estan dctcrn""l-ina<las µorla resonancia que 

v:i teniendo el contenido elaborado por el grupo en cada uno de sus miembros. 

El E:nfasis está puesto no sólo en el tiempo que dura la cxpcricnci¿,. y la Uis

persión diacrónica de las intcrvcncionc s~ sino también en el juego Lle in.flue.!!. 

cias que las participaciones tienen a lo largo del tiempo. Estas evoluciones 

son las que comun1ncnte se denominan procesos. 

Es curioso observar como las diferentes corrientes que explican lo que 

sucede cuando se jun.ta un nún"'l.cro determinado de personas para realizar una 

tarea. pueden diferir en las explicaciones que d~in a lo ~1uc acontece, pero -

ninguna de ellas se a.parta del proceso grup¿_¡_l co1no objeto del conocimiento. 

La pregunto.1. de las forn:i.acioncs grupnlc~ y sus origencs tarnbién ocupa-

ron el pensamiento Freudiano. Podcrno~ decir que los rlos importantes tra-

bajoa: Totcm y Tabú (:<1j) y El Malestar en la Cultura ( -;~:) rcton"l.nn los de-

sarrollos hechos hasta ese ni.omento, logrando un plantcan1icnto que sirvie-

ra de base al pcnsan-iicnto de la psicología de los grupo:o. pcqu·~f10B. 

Totem y Tabú nos pcrn>-ite comprender el papel que juega la formación 

tot6mica en la constitución de los grupos humanos. El Totcm aparece como 

una producción con-iún .::~ todas l<.1.s culturas antiguas. Freud sugiere que la 

organización es la función primordial del Totcm. En torno a él. se agluti-

nan los hombres para venerarlo. Lo asurncn como punto de origen que uni-

fica a los componentes de esa cultura. Le pcrrnitc a los individuos recono

como descendientes de un n-i.ismo pcrson~jc o formación que en el pr~ 

scnte. los une en deberes y obligaciones hacia el animal totémico repitiendo 



25 

la vivencia de la unión y el origen en común .. 

La pr:ictica totémica organiza al sistcn-ia. social. que ni.arca no solo las 

relaciones de las personas con el totcm sino tan-ibién las relaciones de las 

personas entre sí. Marca la exclusión de relaciones con mujeres del ntlsmo 

totcm,. reproduciendo el principio organizados universal de la prohibición -

del incesto .. 

En los grupos .. la tarea ocupa simbolicamcntc el papel del totcm,. orga-

niza y crea las obligaciones de los micn"lbros entre sí,. hacia el grupo y ha-

cia el liderazgo del n"'lismo. 

Desde un punto de vista social el totemismo se maní.fiesta como un man-

damiento muy riguroso y como una amplia restricción. ::V1andan-:ticnto por -

las reglas que impone y que incluyen a todos los miembros de la comunidad. 

Restricción porque la obligación fomenta ciertas prácticas, restringiendo 

otras .. 

La ta.rea en los grupos tiene esa. doble función: determina los compromi-

entre los participantes y con el grupo. Restringe el repertorio de con-

ductas que son consideradas coni.o pertinentes,. bien sea. por el grupo o por 

la coordinación del mismo. Adquiere el lugar forni.ativo y restrictivo del 

totem. Tiene esa función organizadora sin la cual las formaciones grupales 

no pueden ser explicada,:;;. 

" ••• el animal toteni. es pues, por un la<lo una desig
nación del grupo .... la noción de totem sirve de base 
a la subdivisión interior y a la organiz.a.ción del clan •• 
marca las reglas y las normas de su funcionamiento, 
produce el arraigo en las creencias y los sentimien
tos de los micni.bros del clan" (Frcucl, -.• ¡, p. 1815) 

Lae cargas afectivas que circulan en todos los cncuentroa grupales abe-
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decena un cúmulo de reglas organizadas que determinan la elección y la 

cuencia de lo permitido y lo prohibido. Este principio organizador se des-

prende del principio organizador tot6n'lico representado en la forrnación gr~ 

pal por su representante: la tarea. 

Para lograr la forn-iación grupal, nos dice Frcud en Psicología de las 

Masas ( J1i) es necesario que entre lo.s inrlividuus :;..: produzca algo en ca -

mún, un mismo interés que enlace a los participante ti. Esto se logra si se 

produce una exaltación e intensificación de la e1notiYi<h.1.d en los indi .... ·iduos -

que la integran. Dentro del grupo el individuo pasa por un proceso de supe-

ditaci6n de lo intelectual a lo afectivo, transforma partes de lo personal pa-

ra adquirir pautas dictadas por lo grupal, exigidas como requisito para la 

pertenencia al colectivo. 

No ser.5. po:;ible, nos dice Frcud, que el grupo se mantenga sin que 

lograda una cierta armonía en esa renuncia de lo individual por lo colectivo 

y esto se d.5. por la necesidad de aceptación del grupo. 

" .... el :illdividuo renuncia a lo que es personal por 
la necesidad de hallarse de acuerdo con otros, por 
a.mor a ellos" (Frcud ('.]~.:._)p .. 2578). 

Las cargas afectivas necesarias para la formación del grupo in.fluyen en 

tres direcciones principalc s: 

entre los miembros 

hacia el grupo 

hacia la coordinación. 

En el comienzo de la formación grupal las cargas afectivas dominantes 

son entre los participantes entre sí pero organizadas desde la coordi.n.a.ción 

o liderazgo del grupo. 

A sí la renuncia de lo pcrs anal en favor de lo grupal y la existencia. de un 
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poder que cohesiona y estructura al grupo son los pilares de la formaci6n 

grupal. 

En otro traba.jo (Mcndclsohn, 5'.:'a) siguiendo el criterio de la tradición 

externa e interna propuesto por Olmstcd (t.;.:;). sugerimos una clasificación 

para comprender los diferentes estudios sobre los grupos pequen.os. Utili

zaremos esta clasificación para revisar las clifc rentes accpcionc s que han 

sido dadas al concepto de Proceso Grupal. Los difercntci,; aportes teóricos 

para la comprensión del funcionan"l.icnto de los grupos pcqucfios pueden ser 

divididos en dos categorías: 

1) Enfoques de la Dinámica de los grupos. 

2) Enfoques del grupo como estructura dialéctica. 

Pertenecen a..l enfoque de la dinámica de los grupos los desarrollos de 

Lippit y \.Vhite. Alport, Shcrif, Ash y otros que h.:..n dedicado parte de sus 

ii'l.vestigaciones al c5tudio del comportamiento hurr1ano en grupo. 

Pertenecen al enfoque del grupo como estructura dialéctica algunos de

sarrollos de Kurth Lcvin ( :::.~ ) especialmente aquellos en los cuales incluye 

a la interacción social con-io la base de la evolución de los grupos y sus m~ 

vimientos; los aportes de Pichún Rivicrc ( c,.-:,_.) y los desarrollos posterio-

res de Baulco (.,G0 ) y Ble je r ( ~ =· J) ponen. énfa ::oi~ en lob clcrn.cntos tanto in-

trapsS:quicos como en los ideológicos institucionales para comprender los 

fenómenos que se producen en la forrrwción. grupal. L~-i. interacción clialéc-

tica entre este Juego de '\."aria bles explica la evolución d.::l trab.;:,,_jo grupal. 

R. Kaes por su parte hace un desarrollo importante en su trabajo so

bre el ./\.parata Psíquico grupal. Para él el grupo se forn"l.a desde la com-
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binación dia1i:ctica entre los organiz.adorc s intrapsíquicos y los organizado-

res sociales. El grupo se estructura como la resultante de relaciones ho-

morfas e isomorfas entre estos dos tipos de organizadores (Kacs ). 

Los concepto::> de proceso grupal que desprende de cada uno de estos 

enío~ucs son en cscencia diferentes a pcs~,._r de utilL":.ar tcrtninologías simi-

lares para describirlos. Por cjcrnplo, los conceptos centrales del enfoque 

de la Dinámica de los Grupos tal y como los rl.e:7':ribe An:zicu ( 2 ) resaltan 

los siguientes conceptos: las redes de afinidad y la nl.oral en el grupo,. el 

funcionamiento di.n[i.mico del grupo, - la e ornunicación. los patrones y los 

obst!'iculos,. - la <:o.utori<lacl y el liderazgo los roles, - las ~ctitutlcs y las --

íu.nciones en el grupo. 

En el desarrollo de estos conceptos hacen rcfc rcncia a la evolución -

que van teniendo estos conceptos a lo largo de la vivencia grupJ.l y a. esa 

evoluci'ón 1a denominan: Proceso Grupal. 

Entienden la evolución del grupo corno la evoluci6n de algunas funciones 

que suceden en el grupo sin considerar como es que la interelaci6n entre 

esas funciones es lo que produce la evolución del trabajo grupal. 

En un exaustivo trabajo de recopilación, Lacou.sie re (=·o ) propone cin.-

co formas diferentes para comprender lo que es el proceso grupal y como 

se desarrolla su evolución en fases: 
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1.- El. proceso grupal es visto como evolución en la historia del 

grupo cl.e algunas pautas de retaci6n como son.: la relación 

con el. l.!der, la cohcsi6n del grupo, le..~ tipos de intcracci6n 

entre los miembros,. la manera. con"J.o se dá la aceptación cic 

nuevos miembros. 

Z.- Se examinan ciertos patrones de cambio o tendencias que el 

grupo logra a lo largo de su evolución. Estos patrones son 

escogidos a partir de ciertas hipótesis de los momentos esp~ 

rados en la evoluci.ón de los grupos. El proceso est!i centra-

do en las líneas de evolución_ 

3.- Estipula fases por la que dií~rcntcs tipos de grupos (grupos T, 

de torna de decisiones, laboratorios, etc.) 

4 .. - Grupos que !?ºr su temática tienen una evolución parecida a.1 -

conten.1.do escogido como tarea, por ejemplo grupos de ado-

1escentes. grupos de pensionados. etc. 
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5.- El proceso grupal visto como el reporte hecho por los partici

pantes en un.a experiencia. grupal en una. sesión de grupos desti

na.da a evaluar procesos grupa.les. Sería como 1a. claboraci&n 

del proceso grupal desde su conceptualización y no sólo desde 

la vivencia registrada. por observadores o coordinadores. 

Lacousicre ( 50) afirma que sea cual sea la organización grupal 

que se adopte y la manera con"lo los grur:ios sean coordinados. 

estos pasaran siempre por ciertos momentos o fases del desa

rrollo desde las cuales el proceso grupal puede ser no sólo com

prendido y en cierta forma hasta pronosticado. 

A pesar de lo genérico de la afirmación sabernos que hay ciertas con

diciones que aseguran que e~tos procesos se den con m.:l.s claridad y pre

cisión;. 

1.- El nivt::l de signilicancia alcanz.ado en las relaciones interperso

nales entre los reunidos en el grupo. A n-i.ayor relación mayor 

claridad y nitidez. se alcanzar!!. en los componen.tes del proceso 

grupal. 

2.- El nivel de trabajo de las fantasías inconcicntes trabajadas en la 

interacción grupal. Cabe resaltar que hacemos acfi. una diferen

ciación entre las fantasías trabajadas y la cxist.cncia de íanta

siae. Dada la influencia del n1.a reo psi e oaná"lit.ico que orienta 

al autor. dan1.0S por sentado que siempre las fantasías incons

cientes se encuentran presentes. La diferencia. está en la mane

ra como estas son ton1.adas en cuenta por la coordinación de la 

experiencia. 
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3.- C6rnulo de cargas afectivas que produce y fomenta la vivencia 

grupal.. A mayor carga afectiva. y mayor profundidad en su 

emergencia,ma.yor claridad se alcanzar~ en los componentes 

del proceso grupal. 

De acuerdo a la rn.anera como estas condiciones a.parecen en el tra.ns-

curso de la experiencia grupal_,podcmos dividir a las diferentes corrientes 

de trabajo con grupos pcqucf\os en dos grandes grupos: 

l.- Alta afectividad y n-ia.yor claridad en las fases del proceso grupal. 

2. - Alta pro<lucti-...-ida.d y centra.miento en la tarea con baja afectividad 

y menor claridad en la apreciación de los procesos grupales. 

La invcstiga.ci6n en este terreno es muy extcn::>a aunque los traba.jos 

relacionados con la evolución de1 proceso grv.pal no lo sean tanto. (Cartwight 

&. ZandeT". 20 ). 

Hemos decidido tomar u.nicamente algunos de los ejemplos más re-

presentativos de cada grupo mismos que nos servirán para ubicar en esta 

clasilicación al Grupo Operativo como mo-:lalidad de trabajo .. 

Con üllo pretendemos unicamcnte enmarcar el espacio intcrmedi.o en 

el que creemos cae el Grupo Operativo. Este, a pCtiar de centrarse en 

una ta.rea concreta que es la que une a los participantes. con el manejo 

técnico y movido por los supuestos básicos de su concepción teórica.. to-

ca las cargas afectivas que desde siempre cstan prc!::>entes y que desde 

éste enfoque. funcionan como un obstáculo para el abordaje de la tarea. 

Del primer grupo tomaremos los trabajos de dos mo-:lalida.des dife

rentes: los Gru9os T y los Grupos Terapéut:icob. 
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Del segundo grupo tomaremos algunos trabajos de los Grupos de Re

soluci6n de Problern..as. 

El lector interesado podrá recurrir al excelente trabajo de Lacour

siere ( SO) quien ha. recopilado los trabajos mas recientes en este terreno 

de la investigación grupal. 

l. - Grupos de alta afectividad: 

1.1 El proceso grupal en los grupos "T". 

Los grupos ''T'' son experiencias de los laboratorios que reunen 

a un grupo de participantes sin una tarea concreta fuera de la de 

compartir sobre las cosas que les suceden en el aquí - ahora de 

la experiencia. Func:ionan con niveles de ansiedad muy altos. 

buscando cada vez para que los participantes tengan la experien

cia de conocer n-iás acercd. de sus rct.>pucstas afectiva~. 

Bennis y Shepha rd ( :- O) ba sa<lo~> en un gran número de ex pe rien

cias grupales,, han observado que los grupos pasan por dos fases 

principales en su desarrollo con trc:~ subfascs ca.da una: 

a) Dependencia - fase de las relaciones de poder: 

- Dependencia. 

- e ontradepcndcncia 

- Resolución 

b) Interdenendencia - fase de las relaciones interpersona1es 

- Encanto 

- Desencanto 

- Validación concensual 
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Hartman y Gibbard ( 50 ) en otro an!ilisis de las fases por las que a

travieza el proceso grupal de los grupos "T" describen cuatro fases es

peradas en cualquier experiencia de laboratorio: 

l. - Reacci6n grupal a la manera de conducción del grupo y re

vuelco en contra de la autoridad del liderazgo. 

2.- Intentos de crear un ''grupo ut6pico''. 

3 .. - Rompimiento de la utopía (hacia un trabajo m§.s real). 

4.- Preocupación por la terminación del grupo,. evaluación. de 

lo logrado y tristeza por la terminación. 

Los procesos grupales para estas dos concepciones representativas 

del trabajo en Grupos ''T" están basados en los cambios que hay en la. re

lación entre los participantes y el gr"1.1po en cvoluci6n. Consideran la. evo

luci6n grupal como los cambios que se dan en la forn1.a como los partici

pantes ven su propio grupo como si el grupo fuera independiente del tra

bajo que los participantes realizan. 

1.2 Proceso grupal en los grupos terapéuticos. 

Foulkes y Anthony (20 ) en grupos terapéuticos conducidos con 

orientación ?Sicoanalftica encontraron también que el proceso 

grupal,. evoluciona de acuc rdo a una secuencia de fases a las que 

denominaron: 

l. ''Luna de miel'' terapéutica. 

2... Centra miento en el te rapéuta: envidia y celo de otros. 

3 .. Centramiento en el grupo. 

4 .. Terminación y reindividuación. 
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Yalom ( 81) en el trabajo con grupos psicoterapi:uticos recono

ce tarn.bi6n que el proceso grupal evoluciona pasando por cinco 

.fases del desarrollo del proceso grupal: 

l. Orientación: busca de una estructura, metas y depen

dencia del coordinador. 

2.. Conflicto: los momentos en los que se a bordan elemen

tos interpersonales. 

3 .. Armonía: aflora la afectividad y la cohesión grupal. 

4 .. Alta cohesión: los momentos de verdadero trabajo gru

pal. y presencia de un alto grado de indagación iter e 

intra personal y un compromiso con la tarea terap6u

tica. 

Los grupos terapéuticos y los grupos ''T'' tienen algunos aspectos en 

com6n: el fomento de la regresión,,. la an"'lbigueda<l en la tarea. la. tarea. 

centrada en las relaciones ínter e intrapcrsonalcs, el nkl.nejo grupal a

bierto y ?OCO estructurado y un alto grado de centralidad en la figura de 

la coordinación. 

Todos estos elementos corresponden a los componentes que para La

crousierc ( 50) son los que cataliz.an y producen con claridad fases del de

sarrol1o grupal. 

En ambos casos concuerdan los autores con el hecho de que el grupo 

como instancia pasa progresivan<.ente por momentos donde la claridad 

alcanza.da por 102 miembro::; de lo que pasa en el grupo vá. en aurn.ento., 

llegando a su máximo en los momentos de terminación, donde los parti

cipantes sienten que algo se pierde con la terminación, lo que ha.ce pen-
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sar que el grupo como tal es significativo para las personas y que por lo 

tanto se vive como ?crdida su terminaci'Ón. Para que esto suceda es con

dici6n necesaria que se registre con claridad qué es lo que se tern1ina. 

esto es, los componentes del grupo reconocen al espacio grupal como algo 

claro y diferente de otras cosas y por ello resienten su terminación. 

2. Grupo Centrado t:n la tarea: proceso grupal en los Grupos de Ucso

lución de Problemas. 

Bales y Strodt.beck ( ? )investigaron la c..volución del proceso gru-

pal en grupos cuya tarea es la rcsoluci'án de problen"'las. 

Se observaron ~rupos con 22 tareas diferentes que demandaban de 

los participantes una resolución grupal. En estas experiencias se 

observó la existencia de tres fa.ses: 

l .. Fase inicial de orientación: esta fa.se se caracterizó por 

la dominancia de contenidos tendientes a orientar la tarea, 

reacciones afectivas positivas y poco control ejercido en

tre los micmb:!"os. 

z. Fase de- oroducción: don-i.inancia du reacciones positivas 

entre los micn-i.bros y ccntrarniento en la busqueda de so

luciones. 

3. Fase de control: centrarn.iento en la búsqueda de solucio-

nes reacciones afcctiv~lS positi·.·as con la presencia de 

reacciones afectivas ne.. gativas .. 

J°ordan ( 45 ) en una invcstiga.ci6n con cinco grupo.:;; cxpc.:-imentales con 

una duración de seis sesiones cada grupo ?u.do observar la (o'!VOlución del 

proceso grupal de acuerdo a las siguientes fases: 
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1. Formula.ci6n de un mo-:lelo individual. 

2. Formulación de mo¿clos hom6logos: oposici6n entre los 

miembros .. 

3. Emergencia de la confianza. 

4. Aprendizaje de la cooperación. 

En estos ca.sos en los que se observa una claridad en la tarea con 

temporalidad definida.,., una estructura grupal previamente determinada y 

poca centralidad en la figura dt:! la coordinación,. las fa.ses del proceso 

grupal son más ambigua~,. poco estables y con una sccu.encia con una 

coherencia interna donde f;C entrelazan lo personal con lo grupal de u.na 

forma alternada .. 

La evoluciGn del grupo es apreciada por la evolución que tienen las 

relaciones entre los participantes y como algo desconectado de lo ante

rior,la relación con la tarea .. La dimensión dr la relación entre lo que 

sucede entre los participantes y el abordaje de la tarea. no ea tomado en 

cuenta como elemento constitutivo <lcl proccuo grupal. 

Por otro lado poden,os decir que en los experimentos anteriores 

el proceso grupal es tomado con,o la. descripción de una evolución sin 

que aparezca el cucstionamiento de los clcmcnto.:1 que lo van producien

do en esa !:>ecucncia y no en otra. La ctilogía del proceso grupal cst5. 

ausente .. 

Las fases del desarrollo propucsta5 por IIartman, Ben.nis y She

phard centran su análi~is en la evolución nue tienen las relaciones en

tre los participantes de la experiencia grupal .. 
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Hartman se detiene a observar la evoluci6n de las relaciones con el 

coordinador de la experiencia y desde esta evolución es que "Lee" los 

procesos grupales. 

Ben.nis y Shephard hacen lo propio pe ro conservando la evoluci6n que 

tienen las relaciones interpersonales entre los particir-:iantcs. 

En loa casos de los grupos terapéuticos ambos investigadores Yalom 

y Fo"U.lkes entiende la evolución del proceso grupal coni.o el pa;,;o de la ta

rea terapéutica a la cohesión que los individuos alcan7.an en el marco del 

grupo. El supuesto b.:;_sico ele esta posición parece ser que el nivel de 

cohesi6n grupal es uno de los componentes terapéuticoo de mayor peso 

Yalom,Bi ). 

Bales y Strodtbeck analizan el preces o grupal como 1.:1. resultante de 

las interacciones personales para la ~csolución ric los problern.LJ.s, las fa

ses son leídas desde el énfasis ,..!'n loz )la.sos que el grupo pone en la reso-

1ución del problema .. Si bien es cierto que hace un intento por incluir va

riables de tipo emo=ional lo hace de una manera muy reductiva concret5.n

dose a cali.ficar el ambiente (positivo o negativo) con el que el grupo tra

ba.ja .. 

Por su parte Jordan estudia la evolución de lo individual a lo grupal 

como una manera de apreciar el desarrollo del proceso grupal. Se con-

creta a ver como se pasa de las resoluciones individuales a las solucio

grupales .. 

Del breve análisis anterior podemos clasificar los diversos estudios 

del desarrollo grupal de una manera general y muy abarcativa en dos 

grandes Grupos: 
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1. El proceso grupal evoluciona en f'ases progresivas y 

secuenciadas. 

z. El proceso grupal evoluciona de manera recurrente. 

Se puede hablar de momentos grupales que se dan con 

distintas intensidades en los diíerentes momentos de 

la historia grupal. Estos momentos si bien es cierto 

que guardan un orden no aparecen de una manera se

cuenciada y progresiva. 

En el fondo esta clasificaci6n obedece a supuestos b.:í.sicos di.fe rentes. 

Los desarrollos teóricos pertenecientes al primer grupo asumen que 

los procesos se dan en forma evolutiva. Los del segundo grupo centran 

al an.:í.lisis en los procesos inconscientes que producen dichos momentos:, 

producción nada casual sino resultantes de la manera como las representa-

cienes recíprocas de los participantes entretejen, siguiendo una tendcn-

cia recurrente dependiendo del avance de las fuerzas que en cada momento 

ponen en juego. 

Esta diferenciaci6n recuerda las diferencias entre las diferentes ca-

cuelas de la Psicología individual. 

Freudiana: las fases del desarrollo se dan en forma progresiva y se

cuenciada ( F reud- • '.:'! ~ d). 

Kleiniana: Podemos hablar de posiciones o cata.dios que 

en diferentes momentos de la. vida del individuo (Klein. 49d ) 

presentan 

Debido a que historicamente los desarrollos de la Psicología de los 

grupos son posteriores a la de la Psicología. individual esta. divergencia 
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ha sido "importa.da'' de lo individual a lo grupal .. 

Bien ( 12b) con su desarrollo de grupo de trabajo y grupos de supuesto 

bfi.sico es sin duda quien m~s a aportado a comprender los desarro1los del 

proceso grupal .... ~stos como un mo-J.clo recurrente. 

Grirnbcrg et al. ( 420) apuntan que ese paso pudo darse gracias a la.e 

observaciones de Bión de ciuc los ~rupos tie con"lportascn de una manera 

particular mS.s a.115. de la conducta. de sus cornponcntcs .. ?v1.omento en el 

que el grupo adquiere un valor con"\o objeto del conocimiento .. Esta posi

bilidad perntltc utilizar la oUsürvación del comportamiento de los indivi

duos en el grupo como uno de los componentes del proceso grupal n:-i.a.s no 

como todo lo que pasa en él .. 

Creemos que hay u.na difercnci~l conceptual en la n"1.anera de abordar 

el proceso grupal en ca.da. uno de loti enfoques anteriores: 

- El evolutivo 

- El recurrente 

De momento diremos unicamentc que para el primer enfoque el grupo 

evoluciona. vista ésta como :i.lgo que sucede corno un hecho fenomenol'égi-

coy descriptivo sin qu~ tic comprenda q'-lC produce esta cvoluci'én y a que 

reglas obedece. 

Para. el segundo en.fo::¡uc1 los procesos grupales son producidos primor

dialmente por la manera como se entrecruzan los elementos internos del 

grupo ( por un lado las representaciones recíprocas de los participantes 

entre sS:, de estos con el grupo, con la tarea y con el equipo coordinador; 

por el otro las repretH::ntaciont..!S que la coordinación tienen de los compo

nentes del grupo. de la que tienen del grupo como tal y de la presentaci'Ón 
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que alcanzan que los abordaj..:s qui.!' el grupo vá teniendo de la tarea) con 

l.os elementos externos a él (la dimensión insti:tucional ya que las cxpe-

ri.encias grupales siempre se realizan dentro del marco de lo institu.cio

na.l y la influencia de las -...·ariables sociales y ccon6n.i.icas que son traí.

da.s al grupo vía la. ideología. de los rnicn-ibros y el contexto social inmc-

diato en el que la experiencia se desarrolla.). 

Antes de abordar con m{.1,~ dctallt:> estos <los enfe><:pics. desarrolla.re

'!:Tl.Os detenidamente los principios en los que se basa el Proceso Grupal 

visto desde el enfoque Ü?ura.ti"\.•o. Abrirn.os en este tr ... bajo un espacio 

mayor a la coni.prcnsión del proceso ~rupa.l en el Grupo Operativo ya que 

bajo esta técr.icn. han sido coordinados lo~ grupos de la presente investi-

gación y desde estos conceptos ha sido L·labor~ldo el Paradign"la. Sen:ti.ótico 

en el que se basa clanf~lisis del procc:::;o grupal. 

GRUPO OPERATIVO Y PROC:ESO GRUPJ\L RECURRENTE. 

Para Pich6n. Rivicrc el proceso grupal es la resultante del paso por 

la espiral dialéctica que hace que t;t! pase d<.! lo explícito a lo in"lpl!cito. 

En esta cspir~tl se p~sa del exii:.tcntc al emergente gracias a la inter

pretación que al accionar sobre lo existente. lo con..,.--icrte en un nuevo e

mergente produciendo n--iovintlcntos en el trab~tjo grupal. 

Para que esto suceda se tienen. que dar dentro de la situación. grupal. 

un cúmülo de comunicaciones que sirven al coordinador de guía para su 

intervención. 

Los trabajos teóricos sobre Grupo Operativo (Tubert. Caparros. Bau

leo) utilizan fragmentos de se sionc s r¡uc se analizan. sin que quede claro al 

lector porque determinada intervcnci6n es considerada como la oportuna, 

ni porqué cierto fragn;cnto o i~tervención se considera. como "!me rgentc. 

Los trabajos están impregnados dt! cierta subjetividad que se res-
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p~lda con conceptualizacioncs que muchas veces cuesta trabajo com?ar-

tir .. ya. que aparecen con coherencia teórica interna pero con un nivdl 

de conexión poco claro (p:>r lo menos para el lector) con los hechos ob-

servados. 

Pich'ón Riviere en su traba.jo "Estructura de una Escuela Destinada 

la Formación de Psicólogos Sociales" se detiene a presentar el mo:ie-

lo de los vectores del Co:-io Invertido para explicar lo.::; momentos por 

1os que a.travicz.an toda. experiencia grupal. 

"• •• La constatación sistcmf.t.tica y rt!ilcra<la de ciertos fenó
menos grupales,. que se presentan en cada sesión, nos h:i per
mitido construír una escala de evaluación básica, a tra.véz. de 
la clasilica.ción de modelos de con~u.:=t..-i grupal. Esta escala. 
es nuestro punto de referencia para la construcción de inter
pretaciones" (Pichón Rivicrc op .. cit. p .. 54) .. 

Los vectores de cono invertido son enunciados y definidos de mane-

muy general en la. continuación del trab:i.jo .. Estos vectores se agru-

p:i.n en dos clases .sin que quede claro cual es el elemento común que los 

t..or.:if"i:'..,ue. 

Por un lado cstá!l los vectores de: 

- la. afiliación y la pertenencia. 

- la cooperaci6n 

- la pd'tinencia. 

Por otro lado se encuentran los vectores de: 

- la comunicación 

- aprendizaje 

telé 
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El proceso grup:!.l está entonces dctcrr.:i.i.nado por algún tipo ::le rela

ción a la que Pichón Rivic re denomine:\. e S?iral diall:clica,, donde elemen

tos de un vector influyen a. su vez. en otro, pro.:luciéndosc U:1;J.. interacción 

que d!i como resultado algo "intangible a lo que se denomina proc~so .. 

Podríamos p.;:nsa.r en por lo n:"lcnos dos ti2c,s de relación posible 

tre los di.ferentcs v<!ctorc.o.: 

a) Entre los elementos de misrno grupo de vectores .. 

b) Entre vectort.!s de u..-i grupo con los del otro. 

En un tra.b.ijo no ?"..J.hlicado Ga reía M. y Mcndclsohn. intentaron bus

car algunos elemento.:; que- facilitaran la. comprensión de las relaciones 

entre los grupos de Vt.!C to re!;. 

Si Pichón Rivicr~ habla de u..nól C!;piral dialéctica, seguramente debe 

referirse a la influencia rccíprocd. qu•:-: existe cnt.rc lo:.i dos grupos de vec

tores. Basándonos en esta suposici<'.'J:n es po-'>iblc suponer la siguiente se-

cuencia de. relaciones: ( VE~r r ira~r" 1) 

l.- Los inicios du.l gru¿o están nh\.rcado::; p::>r la indiferenciación de 

los micn'l.bro5. De hecho los p.:lrticipantcs p.-::-:rtcncccn a difcren-

tes nuclcos y p:t.ra los cfcctoz del grupo forrn..'"l.n un agrupamiento 

a.l cual se afilian,. Para hablar de grupo necesitan. pasar de la 

afiliación a la pertenencia entendida ésta como el proceso de in

tegración que va. permitienrJo a los miembros del gru?o ir ela

borando una estrategia grup11. común. 

z.- Para que estos procc~os pucd.an darse- necesita producirse un 
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proceso de comunicació=t. Así comienzan a rclacion::irse los 

dos grupos de vectores. Existe un"l dialéctica entendida co-

mola ir1flu:!ncia recíproca cntrt.: lo.:; mccanistnos de pertenen

cia y los de comunicaci0n: p:i.ra p::!rtcnecer a. á.Igo los pa.rti~i

pantes necesitan coni.unic;;..r::>c: la selección de las comunica

ciones no es ca.su""J.l dcp:::ndc de los niv•.:d~s de pertenencia al

canzados: de la nv.1.nc ra como se pe rn"litcn los n"l.ic mbros pasar 

de la afiliación a la p.:-: rtcncncia. 

3.- Este proceso de coni.unicación, llcv~do adecuadamente por el 

grupo y su coordin1.ción, deberá pro:lucir morn.cnt..os <le coo

pcrdción que vienen a ~cr aquello;:, donde aparece la. mejor 

contribución de los tnicrnbros a. la ta.rl..!<.1.. 

4.- Po:ircmos decir que si las pcr~onas logran producir momentos 

de coop~ración t!ncontrantlo ?zi.ra ello posibilidades de comuni-

cación cu:i.litativamcntc n-L1.s significativa::> derivadas de la sen-

sación de p~rlcncncia alcan;"..ada p8r los ni.icn"lbro~,. segura

mente se estará producicn-.::lo t.!n éstt..: grupo .:.i.lgún ~prentliz.aje. 

Los miembros aprenderán de sf mismos y de l~s demás,. :isS:: 

como de los intentos por resolver la tarea. 

5 .. - No todos los aprendizajes con cualitativamente similares. El 

grupo desarrollará diíc rentes tipos de aprendiza.je valor:i.ndo

se m.5.s aquellos que tengan mayor petinencia. con la tarea. 

Así aparece relacionado el último vector del primer grupo de 
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v~ctores. 

6.- Podr~ hablarse de pet.inencia cu:..n:lo el grupo logre un 'Vincu

lo s6tido que en los términ::>3 de Moreno se denomina Telé 

positiva y que es la disposición de los miembros a trabajar 

con otros micm~ros del misn"lo grupo .. Al hablar de dispo

siciones no ?0-::3.r:ni.os d "!ja r del lado q uc éstas no son ni defi

nitivas n.l unívocas.. La disposición de un miembro para. con 

el otro es función de la acción que van a comp.irtlr .. As! la. 

telé será p::>:=>itiva. cuando compartan la pertinencia y cuando 

esta tenga que ver con la tarea que lo5 reúne. 

7.- Si éste ciclo se dfi.. podcrTI.o.s decir que el grupo logra pasar 

de los niv-=:lcs manifiestos a los latentes ya. que pasa de los 

niveles mas supcríicia.lcs c.!..:~ rcl;:ición a. los más profundos,. 

donde se involucran modalidades significativas y profundas 

.entre las personas y con el objeto del conocimiento. en este 

caso la ta.rea. 

HORIZONTALlD.l\D Y VERTICALIDAD EN LOS VECTORES 

Al hablar del proceso grupal Pichón Riviere hacía referencia a la 

articulación de dos niveles en el grupo: 

- Vertical: relacionado con lo histórico. lo individual de cada 

sujeto. lo que le permite la asunción de roles .que 

\Z..;.onadjudica.dos por los demfi.s. 
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- I·lorl:Go:\tal: io c-crn;>:ix·lldo ?Or el grupo. el común dcnomin;:i-

clor <1uc lo!:; unific~ y los tn•1nticnc reunidos. 

El nivel ele la vcrlicaJ;d,acl c!ctc rn"lina los <...ontcni<los que concctü.n 

al individuo con los dcmfts. Se refi~rc a la disp=>nibiliclad que el sujctn 

tiene en el grupo y.:.. la::- c<tr¡;.::i.s af,'cti~.-~ts qu·~ desde sí entran en juego. 

La horizontalidad c3 la n·i--1ncra como se tejen los diferentes niveles 

de lo vertical para pro·:lucir el proe':cso gru?·"'l• es la resonancia que tic

cn los demás lo que le :tcontccc a 1 in.:lividuo. 

Verticalidad y horizontalidad ;.on pués do3 factorc!.> clctcrmin".lntcs 

del proceso crupal. 

Surge .:ifiÍ l.:.. prcgur1ti!: ~Si la v~rtic:alidad y la horiz.ontaliclad 6on de

tcrmin<.i.n!c~; ch~l proceso gru;>:tl y éste es leído en los vt!ctorcs del cono 

i.nvcrli<lo,¿ Cu::i.l es el tipo de relaci'ón que existe entre cutos dos jucgo:i 

de concepto:=:. 1 

Regrcsnndo ;J. las ele nnicio.:ics d::! l~ verticalidad v-.!mos que 6sta se 

refiere a las respuestas del individuo en el grupo. Este rcnp::::i=ide co

n"lunicándose, ~'"prcnclic.-n:Jo y relacionándose vincularn;cntc con los otros. 

Así pues podemos asumir que 103 'lL~Cto~c la comuni¿-;:¡'ción, el aprcn

dcz..:=-.jc y la. t~lG so~1 vectores corrc-!.ponrJientc5 al niv<.!l <le la vcrticalic.la<l. 

Pd.rlcu. del individuo y se contiOllc1an en él. No ;:>o<lcmos hablar de co~nu

nicación sin ::.ahcr de quien p1rtc y ::J. ~uién o quienes cst:"t dirigida. I..Jo 

mi!:niO suc ...... dc co::; ._:} .aprcn:::Jiz..::..j(•. ~·-: L""lcrc.sl...1 en la pc-rsona }' Eon sus li

l"l"litaciouc:; y '.·ir!:u•!o::-!; ]:'I '~ r¡uc lo f.·ci1it-:i.n o dcticn•~n.. L.:t telé tiene ~n ori-
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gen en las im.5.genes int.crnalizadas por .el sujeto. de él parten y des-

de E:l se explican .. 

Por el otro lado la horizontalidad entendida como la conexi6n de 

las ·vcrticalidades,pucdc relacionarse directamente con la manera 

con-io los individuos se agrupan, ~e acoplan al grupo con sus diver-

sas maneras de pertenencia, con los niveles de cooperación que al-

canzan y con la cercanía que log:an como colectivo frente a la tarea: 

estd es la pertinencia .. 

No se puede hablar de pcrtCncncia sin incluir en el término 1a u-

nión de tlos o más, no !>C puede hablar de pertenencia a u.no nrismo. 

el término implica la presencia de otros que en conjunto tienen algo 

a lo que pertenecen .. J__.,;:-l cooper.::.ciún por su p.trtc tan1.bién apu.n.ta a 

lo colectivo, se re.ficre i.L la unión de dos o m[ts que convergen en sus 

·acciones hacia un dcte rmin.,.do objetivo comp:-i.rti<lo. Por último se 

puede ser perti:r..:=nte o inJ.pcrtincntc ~ola dcsd~ el acuerdo logrando 

con los otro.,;,, que <lcsdt_~ su cxp•.•ctativa y con-,prOtTliso dctcrmin.an el 

grado de pertinencia de los aportes p'-"rsonalcs. 

PodcnJ.os L!ntonces decir que el pri:Tlcr ¡~rupo de vectores corres-

ponde a los vectores t~c la horizontalidad y el segundo a los de la ver-

ticalida<l.. Los proceso~ grupa.les podrán entonce~~ fier leídos donde es-

tos dos grupos se e ruzan: 

" ..... lo ... ·crtic;,l del ~oujcto y lo ho:-i:._ont;\l del grupo se arti

culan en el rol. La c]j¡.H:ctica indi .... -iduo grupo, verticalidad 
horizontalidad se hace con;.?rcnsiblc ••• por el vehículo c
mcrgo..:ntc que afcct:i toda la e::;truct-ura grupal y que nos re
mite coni.o signo a la.s rcl¡1cioncs in_fracstructurales. implí
citas. en las que cst:".'tn con;.?roinctidas tod.:i.5 las relaciones 
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del grupo"' ... (PichónRivierc C.p.c:it- 196). 

Nuestra ta.rea entonces se reduce a. encontrar los elernentos perti.-

nentcs de los vectores de la horizontalidad y de la verticalidad que me-

jor describan &l proceso grupal. 

En distintos lugares de la obra rlc Pichón Rivicre se hace reíeren.-

cia a lo que se entiende por procc so grupal. 

En la "Estructura de una Escuela p.a.ra la Formación de Psicólogos 

Soc"iales" al rcfc rirsc nl proceso grupal se expresa de las siguientes 

formas: 

- El proceso ::;e centra en el fenómeno universal de la. in
teracción de don<lc surge el reconocimiento de sí y· del 
otro en un diálogo e intercambio pcrm ... nentc que sigue 
una trayectoria en c::;.piral ( Op.Cit. p.152}. 

- es el camino por el cuul el sujeto aprende al objeto y lo 
transforrna. haciendo el aprcndiz.J.jc upe rativo 1 rnodili
c5.ndose así mi~me>, cntr<:!.ndo en un intcrjucgo dialéctico 
con el mundo en el que la síntcsi~ que resuelve una si
tuación dialéct.ica se transforma en el punto inicial o te
sis de u.na anlinomia 1quc dcberft ser resultante de ese 
continuo proceso en cf;piral ( op.cit.p.15G) _ 

- Facilita este :p::-occso una red ele con1unic¿¡.cioncs reajus
tada constantemente.que hace po:ooiblc rccL-:i.borar un pen
samiento capaz del diálogo y de cnfrcnt.a.r el ca1nbio. 
El itinerario del lenguaje de un grupo (se desprende) del 
proceso de comunicación y del de <lprcndizajc ( op.cit. p.160). 

Para R.ivierc la comunicación es el eje central de todo el proceso 

grupal. Ella facilita el ~prcndizajc y produce la calidad del accrcamien-

to entre las person2..s. Es el vector principal del grupo de los vectores 

de la. vcrtic=i.lid¡_,d y de él se dc!:..prcnde 1.'l forn,nci1-:Jn del proceso grupal .. 

La cliálcclica. cr:trc .-:.spccto:::; de un fcnón,cno es la rcld.ción privi.lc-
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giada en el marco conceptual y operativo de los Grupos Operativos .. 

Dialéctica quiere decir la influencia mutua entre dos variables. Si 

tenemos ubicada a la comunicación como el vector principal del gru-

pode la verticalidad ¿cu!'t.l es el vector complementario a esta que 

puede explicar el desarrollo del proceso grupal? ¿con qué vector de 

la horizontalidad se relacionará de mejor forma como para explicar 

la evoluci.ón del proceso grupal? 

La comunicación entendida como el mccanisn"'lo -:le intercambio 

de men~ajcs usando para ello un código co1n<in.,,hacc rcfcrcnci;,. al 

mismo tiempo a un contenido transmitido y a una inlcncionalidad en 

la transmisión. 

\\~atz.lav..·ick (78a.) en un intento por cornprcndcr la pragm5.tica. de 

la comunicación humana desarrolla cuatro a.=ioma::;. de la comunicación. 

En el primero postula que "no es posible no corTi.unicar' 1 ., esto quie

dccir que toda respuesta a. un estímulo sicrnprc ser5. una respuesta7 

que todo mensaje es un iucn::;ajc bien sea que se haya cmitido.,,intencio

nalidad o nó., comprendido o nó,. comp3.rtido o nó .. Siempre ser~ inter-

prctado y recibido por otro.::dc otra forma no podcni.os hablar de comu-

nicación .. 

Este axioma nos obliga a pensar en la necesidad de enc~ntra.r cier

tos criterios que nos ayuden a dcfcrcnciar los diferentes tipos de comu-

nicación. Si lo que buscarnos es coni.prcndor de que manera los indivi.

cluos comp'3.rten los contenidos y las pautas de relación implícitas en el 

procc50 de con>.unicación,. 11cccf;it:!n-,.os un tercer clemi::nto desde el 

cu:l.l sopesar y evaluar los diferentes patrones de comunicación y así 
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poder interpretarlos. 

De los vectores de la horizontalidad la. pertinencia es el elemento 

mas propio para contraponerse al de la comunicación y as{ explicar el 

proceso grupal. 

Esta. afirmación puede ser comprobada analizando en que forma 

complementan los otros dos vectores: el de la pertenencia y el de la 

cooperación~ 

· Contraponiendo la. comunicación a la pertenencia caeríamos rapida

mcntc en situaciones de confusión ya. que la pertenencia cS una sensa

ción que no se rnanifiesta en todos los mom..::ntos del tr;_i_bajo grupal y su 

emergencia demanda un tiempo de tr.:1.bajo. Su CfiCCnci~ es acumulativa 

se necesita de cierto proceso de maduración y sum~ición para que pueda 

ser sentida. Se ría dcfícil apreciar que con-.unicacionc s aportan a la 

pertenencia para poder desde ahí cun1prend-c:r lo que sncede en el grupo 

y como evolucionan las inte raccionl.!5. 

La cooperación tiene a 5U vcz la lin1it~•ntc de cst.ar cargada de un 

peso ideológico fuerte. Cooperar tiene un valor social que ayuda a in

terpretar de diíerc:n.te rn.ancra según los distintos niveles sociales los 

mismos hechos. Para el patrón el trabajador no coopera con él cuando 

demanda. le sea repartida una part.e n><.1.yor de la que le corresponde. En 

política cooperar representa aliarse a los intereses de quién sustenta 

el poder en contra del (!UC lo atenta. En los grupos cooperar desde la 

f>ptica de los portavoces de ]a resistencia es diícrcntc que cooperar des-

de la de los lideres de tarea. 
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En cambio contraponer la comunicación a la pertinencia permite 

analizar los intercambios de mensajes de cara a la ta.rea que los une .. 

Si aceptamos que las personas se siguen reuniendo sí y solo si 

comparten una tarea (aunque esta no se haya CX!">licitado totalmente). 

comprenderá mejor la calidad y funcionalidad <le los intercambios si 

analizan de cara al motivo de reunión c:ue es quién los produce. As! 

ciertas comunicaciones aportarán al proceso ¡~rupal desde su contribu-

ción a la realización de la tarea y obstaculizarán en la medida que ha-

gan que los participdntc:-; se alejen de esta. 

As! tenemos do!:! vectores: uno de la vcrtic¡_tlidad: la comunicación 

y otro de la horizontalidad:, la pertinencia~ cuya in.te relación puede 

explicar los momentos del proceso grupal. 

Comunicación y pertinencia al interrelacionarse pueden explicar 

los mo~entos por los que atra..,,ricza el trabajo grupal. 

" ••• el procc50 es el estudio rl.e l~\ rcrl. <le comunicaciones 

(o sea) los vínculos intcrhumanos que hacen ?Osible la con
vivencia y la tarea. en común•· (Pichón Rivierc.op. cit .. 192). 

Pertinencia quiere decir centrarse en la tarea prescrita para el 

grupo.. Sus parámetros son el ni.anta de prct.area (mo~cntos de confu-

sión. divagación y falta. de foco en el quehacer grupal). la creatividad 

y la productividad del grupo y sus posibles aperturas hacia la reali7.a-

ción de otros proyectos que prolonguen la unión del grupo. 

Hasta acá nos hemos concretado a describir como interactúan los 

vectores del cono invertido que en nuestra opinión son los que produ-

cen el proceso grupal como tal. 
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Proc:ederern.os a describir los compon~ntes de los momentos por las 

que atra.viez.a el Grupo Operativo. 

Acu.fiarn.os el término momento y no fase no solo por ser el utilizado 

por Pich6n Rivicrc al referirse al avance del proceso grupal sino porque 

queremos diferenciar este enfoque rccurrcnt.c del enfoque evolutivo que 

habla n-ias propiamente dicho de fases que dt..! momentos. 

El término fase hace rcícrcncid. a estadios por los que ~e pasa y a 

loe cuales no se re gres a• a:~~unta haci<:\ una evolución diacrónica progresi

va y secuenciada donde no se puede lh .. •L!a.r a la fase <los sin haber pasado 

por la uno. 

El térni.ino mon•cnto apunta a la ocurrcnci<.1. de ciertos fenómenos en 

un determinado tiempo t¡uc bien pueden rcpct.irsc en otro mon-icnto. Por 

las fa.ses se transcurre en los moni.cntos ¡c¡é está. Lo:,i n-ioni.cntos se .E..!:2-

~ las fases~, se dan. 

Podría. pensarse que fases y n;.omcntos son part!s dicotómicos y opues

tos. Si se dat'l las unas no pueden darse los otros y se aparecen los mo

mentos cqui,ralc a la desaparición de las fases .. 

Esta presentación obedece a una diferenciación que permite caracte

rizar enfoques teóricos. Podemos decir que los aportes grupales identifi

ca.dos con la evolución del proceso ~rupal, no rcconoc~n la existencia de 

los momentos quedándose fijados en la obsc rvación de una secuencia que 

debe darse con cierto orden. }:>or su parte los cnfociucs recurrentes utili

zan la evolución de las fases del proceso grupal como un marco de referen

cia para apreciar la evolución diacr'Ónica del acontecer grupal ?(;ro incrus

tan en cada una de ellas el concepto de momento para ver de que manera 
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1os rasgos caracteroló¡;icos de la relaci.'Ón entre los miembros y de estos 

con la tarea, aparecen rccurrentementc a lo largo de la evolución del tra

bajo grupal .. 

Los enfoques se diferencian por el 6níasis puesto en lo que serían los 

universales a observar. Para la corriente evolutiva lo universal es la se

cuencia de las .fases y el paso de una fa.se a otra. Todat:> las experiencias 

pasan por esos momentos de ahS: que la evolución de!!l proceso grupal sea 

equivalente al paso por esas fases. 

El enfoque recurrente pone el énfasis én los t:nomcntos ca.ractt!r{sticos 

resultantes del tipo de interacción de los miembros untre sí y de ellos con 

la tarea. Estos mon-icntot> no son propios de alguna fase en especial pue

den presentarse en cualo.uicra de las fa.ses del proccs-o grupal aunque la ob

servaci6n de diferentes grupos rnucstra la <lotninancia de un momento por B..2 

bre otro en las diversas fases del proceso grupal. 

Hablar de momentos pcrn"litc con-iprcndcr el proceso grupal desde dos 

di.mensione s: 

- Relacionada con el proceso longitudinal 

- Relaciona.da con el proceso de 1.:-l. sesión misn"'l.a. 

Habla.remos de la dimensión longitudinal para referirnos a. los mamen-

tos los que pasa el grupo a lo largo <le las se sioncs. La. dimensión longitu

dinal hace referencia a. los momentos del aprendizaje grupal descritos por 

Bau1eo ( ): indiscrimina.ción, discrin"'linación y síntesis. 

La dimensión relacionada con el proceso de la sesión habla de los mo

mentos de apertura desarrollo y cierre tll!sarrollados por Derstcin ( ). 

En cualquiera de las dos dimcn::oionc s es posible encontrar elementos 
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característicos de los -rnonientos por los. que pasa cualquier ex.peri.encia. 

grupal: 

- Freta.rea 

- Tarea 

- Proyecto 

Pre tarea 

Los elementos de pretarea son aquellos en los cuales los integrantes 

del grupo tienen dificultades para abordar la tarea que los reúne. 

Estas dificultades obedecen a la existencia dt: dos temores bS.sicos 

que se despiertan frente a cualquier situación de cambio y para los efectos 

del Grupo Operativo estar frente a nuevo aprendizaje es isomórfico con 

u.na situación de cambio: 

- Miedo a la púr<lida. (en especial de lo anterior conocido). 

- Miedo al atar¡uc (en especial de lo nuevo y desconocido). 

Todos los teóricos del Grupo Operativo denominan a c~tc momento 

el de las resistencias al cambio. produciendo en el ¡__~rupo una situación de 

divagar. se dan "V'Ueltas al rededor de la tarea sin poder centrarse en ella. 

Frente a esta sensación de a.mcna:r.a aparecen manifestaciones deíen-

sivas entre las que Zarzar Charur ( 82) sefiala las siguientes: 

a) Forrna.ción de un ''gru;->o conspirador'' donde en torno 

a un lider de resistencia. se aglutinan ciertos partici-

pantcs para oponerse al grupo coordinador y a todo 

aquel que represente un emergente de abordaje de la 

tarea. 
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b) Aparición de técnicas de resistencia dirigidas pri -

mordia1mentc en contra del coordinador: 

- devalu~ndolo, compar!'"-!.nr.:lolo con otros coordinadores .. 

- atacS.ndolo directamente .. 

- devaluando la técnica sc~uida en la coordIDación. 

- elaborando la. tarea pero con unos contenidos y a un 

nivel (ver eje semántico) que dan la <:q:>ariencia de 

abordaje sin serlo. 

- utilizando racionalizaciones pard explicar los com-

portamientos propios y del grupo. 

e) Escisiones y divi.siones dentro del grupo, tanto de los 

participantes como de los contenidos. 

E1 grupo se fragmenta y divide en bandos, los que entienden y los que 

n&. los buenos y los maloR, los afectivos y los intelectuales, los expertos 

y los inexpertos. Los contenido::> <lt:. la división son. función del contenido 

te~tico en el que se basa la tarea. 

Las posiciones relacionada::> con el contenido a su vc:z. se polarizan 

presentándose como opuestos. Los participantes adoptan un. extremo u o

tro como si las ideas de la información estuvieran en constan.te contradic

ción. 

Dentro de cada participante aparece otro tipo de división que puede 

ser entendida como la. sc?aración entre el pensar y el sentir,, ayudando 

este mecanismo :i. la creación de un clin""la de confusión. 

La resultante del uso de eso.ti mccanisrnos defensivos es la aparición 
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de un clima de confusi6n en el grupo. relacionada por un lado con la tarea 

y por e1 otro con el encuadre de trabajo grupal .. 

Los participantes ~e confunden en su n~otivaci6n por la tarea no queda 

claro que es lo que los reúne.. Por otro lado hay con.fusión relacionada con 

la modalidad de trabajo y elementos del encuadre que por lo general a pe-

sarde haberse coinpartido con claridad t>C perpetúa una incomprensión in

comprensible a los ojos d.~ la coot.""dinación. 

~ 

Para que el grupo pueda abordar la Tarea que sirve de pretexto para 

su formación es necesario que el coordinador del grupo asuma la tarea im

plícita del grupo que consiste en trabajar sobre las pautas de relación de 

los participantes y de estos con la tarea. esto es trabajar las resistencias 

al cambio que surgen en los momentos de prcta.rca. Para ello las ansieda

des deben de ser elaboradas y eso podr[L suceder i-;olo dcspuGs de que el 

grupo las reconozca corno tales y acepte su existencia. 

Una vez. logrado esto el coordinador po<lrS. inte rvcnir de acuerdo a al

guna de las modalidades propuestas por Liendo (.:?5b ): 

Esperar a que algún n"'licmhro sefiale los momentos de resis

tencia,. 

- Sef'ialar alE!Unas conductas que maniíic.'3tcn la existencia de 

esos contenidos rcsistenciale::; .. 

- Formular una hipótesis interpretativa. cscogicnd? el contenido 

y el tiempo pertinentes para su comunicación .. 

Los rasgos propios de momentos de tarea esta.n caracterizados por 
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l.a existencia de: 

- Claridad de lo que se hace alcanzando comprensión tanto del 

material informativo como de la modalidad de trabajo .. 

- Acepta.cibn de la primera di.ferenciación de roles: el de l.a 

coordinación y el de los participantes. El grupo reconoce 

mo propia la tarea manifiesta. y toni.a una parte e.ctiva en el 

proceso de aprendiz.aje .. 

- Aparición de un subgrupo de tarea sobre el cual recaen las 

siguientes funciones: 

a) Organizaci6n de la tarea manifiesta. 

b) Toma de decisiones sobre el abordaje de la tarea. 

e) Control sobre el grupo en la ejecución de las accio

nes necesarias par:-J. el abordaje de la tarea. 

- Elasticidad del grupo para la asunsión de roles establecidos. 

Los participantes comicnza.n a a<loptar roles difc rentes a los 

adoptados con anterioridad y los mismos roles grupales son 

a.sumidos por otros participantes .. 

- Descubrimiento ele nuevas posibilidades ele trabajo no explo

radas antes. 

- Aparición de la. capa.ciclad de interpretar y señalar dentro de 

los mismos participantes .. 

- Capacidad de plancaci&n en el abordaje de la tarea. estipulan

do una logística, una estrategia, una. táctica y una tÍ!cnica .. 

(Posiblemente este nivel de t.arca sea alcanzado por grupos 

que posean de antemano esta capacidad de planca.ción o que 

una de sus ta.reas sea la adquisición de habilidades de pla.-
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neaci6n en el a.borda.je de 1a tarea.). 

Proyecto 

Los rasgos típicos de este momento del proceso grupal correspon

den a la b(isqueda. que lo$ miembros hacen de ampliaciones de la ta.rea. 

o b<i.squeda de ta.rea.e nuevas para no separarse y terminar con los 1a

zos que los han unido a 1o largo de1 trabajo grupal: 

- Pla.ntearn.i.cnto de objetivos <iue van m.ft.s allá del aquí. a.hora 

del grupo y sobre pasan la tare a inmediata.. 

- Reconocimiento de las posibilidades y limitaciones del. pro

pio grupo. Se abordan estas lin-i.itaciones que pueden ser 

tanto insti.tucionales como personales y extra.grupales 'incor

por:indolas para. determinar los alcances de nuevos proyectos. 

- El proyecto ocupa el lugar de abordar los contenidos relacio

nados con el duelo y la pérdida oca~;ionada por el agota.mien-

to de la tarea rn.ani!icsta original • .1'\parcce muchas veces co

rno resistencia a la terrri.inación y al Dcntimicnto de pi?rdida 

que lo ac ompafia. 

Estos momentos del proceso grupal vistos desde la dimensión longi

tudinal tienen u:na cierta secuencia que facilmentc pueden entenderse co-

mofases del desarrollo. 

La primera secuencia de Dcsioncs de cualquier experiencia grupal es

tS. caracterizada por la <lon:i.inancia de los momentos de pretarca: dominan 

los miedos b5.sicos aparecen las resistencias y los ataques a 1a coordina

ci'ón y ha.y dificultad para abordar la ta.rl...•a manifiesta. Sin embargo es 

proba.ble que en la dimcnsi6n de la sc:::;ión ni.isni.a aparezcan momentos de 
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tarea. donde el grupo con la intervención de la. coordinaci6n: logra elabo

rar estas ansiedades y se centra en la tarea. alcanza claridad en la iníor

mación y en las relaciones interpersonales y logra una diferenciación aun

que sea momentanea de los diferentes roles. Estos rasgos de tarea pue

den perderse para la siguiente sesión apareciendo nuevamente momentos 

de pretarca. 

Esta yuxtaposición <le n'lorncnto::. a lo largo <le u.na misma. t1esión o de 

un período de sesiones puede ser explicado por la combinación de los si

guientes factoreH: 

l.. Capacidad del equipo coordinador 

Capacitarse con-io coordinador de Grupo Operativo equivale a la 

formación de un oficio arte.sana! .. Las capacidades del equipo van 

en aumento con la experiencia de ahí que en las primeras expe

riencias se dificulte la realización de la tarea latente encomenda

da al coordinador produciendo un retardo en el levanta.miento de 

los obst!iculos al nuevo conocimiento sobreponiéndose los momen

tos de tarea y pretarea ~ 

2. Nivel de cstructur<i. de la cxneriencia 

Las experiencias grupales difieren en sus niveles de estructu.ta

ci6n .. Las terapéuticas son el ejemplo de desestructuración y las 

de aprendizaje tradicional son ejemplos del dominio casi total so

bre las variables grupales .. 

En la medida en la cual las variables de informa.cibn y din:i.mica 

entre los participantes sean más ambiguas las posibilidades de 

yuxtaposición aumentan. A mayor ambiguedad y apertura a las 

relaciones interpersonales 1nayor ser:i. la influencia de los campo-
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nentes afectivos y por lo tanto mayor la intensidad de las resis

tencias al cambio .. 

3. Contenidos temáticos de la tarea 

La carga semántica de los contenidos in.íormativos no es igual 

para los diversos temas. Ilay algunos que despiertan en los par

ticipantes fuertes cargas afectivas, otros - los relaciona.dos con 

el pensar más que con el sentir - tienen una menor resonancia. 

afectiva. A n--.i.ayor resonancia afectiva mayor scrt'i la posibilidad 

de yuxtaposiciones de eso::; momentos. 

4. In.fluencia institucional 

Los grupos se realizan dentro del Tna.rco institucional. Su dinS.mi

ca puede: multiplicar las cargas a.fccti-....~a.s rcsistcnciales o meta.bo

lizarlas.. La yux.tapoi::>ición depcnclcrfi_ del sentido en el que opere 

es ta dinft rnic L.t • 

Unificando las tcndcnci::1.s de los factores ante riorc s podernos decir que 

cuando aurn.cntan las cargas afectivas. con ellas aumentan las resistencias 

al cambio. creciendo las probabilidades de yuxt.;::.posición. Así mismo :i. 

mayores cargas afectivas,-la din-i.cnsión longitudinal - mayor ser:i la fase 

donde dominen las ansicdade s típic;-i s de lo!'> n-iomentoR de p reta.rea. 

A medida que el número de sesiones de trabajo grupal aumenta los 

mentas que se yuxtaponen cambian. Pasan de ser de momentos de pre ta

rea y tarea a momentos de tarea y proyecto. Sin embargo es posible encon

trarse: con momentos de proyecto en sesiones iniciales y de pretarea en mo

mentos avanzados del trabajo grupal. 
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El primer caso obedece a situaciones donde el grupo utiliza como re-

sistencia. al abordaje de la tarea la creación de proyectos cuando la tarea 

que los re<1ne se encuentra aún en momentos muy inicipicnte s. Es de es-

perarse que donde laa variables institucionales doY-nincn. este íen6meno 

serS. más frecuente .. 

El segundo caso-presencia de momentos de prctarca en momentos a-

vanzados del trabajo grupal - es frecuente cuando las resistencias a. la 

terminaci6n son muy grandes. el duelo por elaborar amplio y doloroso y 

el grupo frente a la imposibilidad de terrni..T"J.ar, se enrola en la búsqueda 

de nuevos proyectos que son difusos, confusos y donde la regresión se a-

podera del grupo apa.rcciündo n-i.uchos <le los componontc:s de pret.a.rca .. 

LOS MOMENTOS GRUP.i'\LES Y EL PAHADlGMA SEM10T1CO 

La comprensión de los momentos por los que atravicza un grupo tiene 

un alto valor técnico ya que la selccci6n de la rno-::lalida<l <le intervcnci6n 

escogida por la. coordinación depende del momento en el cual el grupo se 

encuentra .. 

García Ma.síp ( .=-a ) hace una distinción entre los momentos del pro-

ceso grupal en los cuales la interpretación del coordinador es adecua.da 

de aquellos en los ciue el scf\alamiento es lo pertinente tomando en cuenta 

la evolución de la situaci6n grupal. 

·• ..... La. interpretación G.cvela la resistencia al cambio. va acom
pañada de un análisis del vector y del momento grupal ...... privi
legía el momento de pretarca .... busca analizar lo latente. son 
hipótesis y no uti.a verdad inmutable "(op. cit .. p .. 5). 

Por su parte el scií.alamiento: 

'' ...... apunta a.l nivel manifiesto de lo grupal. es un apunte sobre 
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situaciones objetivables en el aquí-ahora del grupo. posibili
ta una toma de consciencia inmediatH de un obstáculo grupal 
objetiva ble,, .... tiende a lo progresivo,, es reestructu.rante''. 
( op. cit. p. 11 ). 

¿Cómo ayudar al equipo coordinador a discrirrtlnar los momentos 

del proceso grupal? ¿De quú forma pueden ser a.preciados los mamen-

tos de resistencia y ansiedad r~uc particularizan los ni.omentos de pre-

tarea. de aquellos en 101:J cuales los obstáculos han sido levantados y el 

grupo opera sobre la ta rea? 

Recurrir a las definiciones dt.: los mon"lcntos grupales ta.l y como 

han sido desarrolladas por los diversos autores deja al lector con la 

sensación de que "hay c.1uc ver al lado del maestro,, para ercer y cono-

ccr'' lo que son los n"'lomcntos de ansiedad en un grupo. 

Al igual que en la formación psicoanalítica la experiencia indivi.-

dual es un ingrediente imprescindible <le la formación del coordinador 

sin embargo la ausencia du instrumentos que cate goriccn el material 

producido en el grupo se deja 1:>cntir. 

Hemos dicho que la teoría de los Grupos Operativos supone que los 

procesos grupales y sus n"'lomentos son producidos por el n"'l-ismo grupo. 

Este procedimiento de producciGn. c:;.t[i. entendido como un trabajo que 

los pa rti.cipantc s realizan al can1parti r sus intc raccione s en la situación 

grupal. 

Por cjen"l.plo Fernándcz y Cohén ( 25) a.firrnan c.¡ue es el modo de pro-

ducción del grupo quien explica el acontecer grupal. Para los autores 

cambios en los n"J.odos de producción constituyen el procctlO real e inevi-

table con el que el grupo satisface sus propias necesidades .. 
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Con el trabajo y la experiencia grupal, e1 grupo como unidad es capaz 

de per.íeccionar su capacidad de creación y obtenci6n de recursos para el 

abordaje de la tarea: 

•• ••• los grupos generan el desarrollo de sus medios y a tono 
con estos cambios van cambiando sus relaciones'' (Fcrntindez 
y Cohen. p. 55) .. 

En el modelo que presentamos en este trabajo de investigaci6n con.si-

dera.rn.os que los mo<los de producción son isomórficos a los modos de co-

municación seguidos por el grupo para el abordaje de su tarea. 

Diremos que el grupo produce sus tTlomcntos de prctarea cuando el 

intercambio de pensamientos y afectos entre los participantes esté domi-

na.do por intervenciones (ver eje scrnántico cuadro No. 1) que bien pueden 

ser del tipo de: iniciación, rechazo, contrL1posici6n o de rnon6logo. Esto 

producirá abordaje::> in"lpcrt.incntci.; <le la t.cinática donde los participantes 

hablarán de otros, otro~ temas y hablarán de otro grupo .. Así mismo el 

nivel de los contenidos HCr:°t. de mayor influencia resistencia! esto és: a-

borclar:i.n como generalidades la temáti.ca trayendo aportes impersonales 

de forn'l.a muy rcductiva obstaculizando al grupo la posibilidad de intcrac-

tuar-

Cuando los momentos de prctarca ¿i.parczcan en las primeras sesio-

de la experiencia es posible que los participantes hablen de sus rela-

cienes familiares exponiendo situaciones donde se in.f"iera menores con-

flictos en la relación. Este contenido temático deberá. tornarse con caute-

la ya que es posible que por las mismas ansiedades qu~ la ta.rea presenta 

surjan primero las idealizaciones en la relación permitiéndose sólo des-

pués mostrar los niveles de conflicto en los que viven. 
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E1 grupo producir:i sus momentos de Tarea cuando las participaci.o

de los miembros sean del tipo de interacci6n de continuación. com

plementación. diálogo y aceptación. 

La. pertinencia ten-iática producida en estos momentos hace que los 

participantes hablen de sí de los otros o del grupo re!iriéndosc a la te-en.á

tica. expuesta. por la. coordinación. Los niveles de aborda.je son de menor 

influencia resistencia! esto es: particularizan aportes persona.les de u.na 

manera abarcativa. pcrmi'ticndo a los participantes interactuar con esa. 

información. 

AsS: expuesta la evolución de los vectores de comunicación y perti

nencia podría pensarse que los ca1T1bios en los patrone~ de comunicación 

y en los contenidos que con"l.prcndcn son autónomos: como si fueran ellos 

loe ~¡ue producen los mon""lcntos de tarea y prctarca y no las cargas afec

tivas movilizadas por la situación grupal y la representación que los par

ticipantes tienen de la tarea que los reúne. 

La capacidad de registrar la situación grupal como 1men.a.zante ha si

do claramente expuesta por Bio-:-1. ( ~2.::i) y en un trabajo amplio y complicado 

por Ka.Cs (47b) .. Atnbos t(-:óricos de los grupoe coinciden en que el mundo 

interno del incli"<.-i.duo posee ciertos m.;:can.ismos de percepción que concate

nan la. situación actual vi ... "ida eu el ámbito del grupo con huellas mnémicas 

de los primeros meses de vida donde el individuo sintió desprotección y 

una angustia básica de ''estar a merced".. Para Bion el acercamiento del 

indivi.duo al grupo es igualmente formidable que el acercamiento del bebé 

al pecho materno. Para. el individuo el grupo está dotado de una fuerza 
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que atenta contra su indivi.duación. Vive una amena.za de despersonaliza-

ci6n cuyas angustias pueden equipararse con las vi vi.das por el bebé íren-

te al pecho materno cuando este-esvivido corno objeto parcial malo y perse-

cutorio. 

Este mundo interno es el origen de la.e cargas afectivas que los indi-

viduos depositan en el gru.po y de las cuales éste se hace cargo siendo 

''continente'' de ellas. 

Bion (12s) encuentra que el grupo se a.leja de las situaciones de traba-

jo dependiendo de las cargas afectivas que circulan en él. Al trabajo car-

garlo de afecto resistencia! y regresivo lo llamó momentos de Supuesto 

B:!í.aico. Cada uno de estos momentos corresponde al tipo de afecto regre-

sivo que la situación grupal despierta en los miembros: 

'
1 
••• Angustia. temor. rrtlcdo y amor. existen en cada uno de 

los supuc stos básicos. La modificación c1uc e atoo afectos su
fren par~ cada uno de los supuestos básicos depende por así 
decirlo. del ''cemento'' que los une: culpa y dcpret:iÍÚn en el 
supue ato de dependencia; e spc ranz.a me ~iiánica en el grupo de 
apareamiento. enojo y odio en el grupo de ataque y fuga'' 
(Bion. op. cit. p. 166). 

La presencia de cst.os afectos es nprcciablc al observador del grupo 

via las corO.unicacioncs que los miuni.bros del grupo realizan a lo largo de 

la experiencia. circulando no sólo en .$U. íorn"la sino también en su conteni-

do. 

Para el estudio de los procesos grupales basado en el paradigrn..a. se-

mi.ético. hemos partido de los dt·sarrollos de Dion reconociendo la ex.is-

tencia de esas cargas afectivas y su origen en el juego de resonancias re-

cíprocas provocadas por el grupo como instancia y por lo:; participante& 
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como sus componentes. la direcci6n del análisis es en sentido inverso: 

observando y comprendiendo los patrones de rclaci6n y comportamien

to dentro del grupo (en el juc go de intc raccione 5 o.!nt.rc los ntlcmbros y 

de estos con la tarea) inícrircn"J.os los momentos y las cargas afectivas 

que circulan en ese momento en el grupo y desde esa lectura determina

remos con el código mctasto!nl.iÚtico la r..:lal;"ión que gua::·dan la comunica

ci6n y la pertinencia tern.ática con los rnon1entos de prctarca. tarea y 

proyecto del grupo. 

Suponemos entonces que existe un.a relación homomóríica entre las 

cargas afectivas que circulan entre los miern.bros del grupo y los meca

nismos de interacción entre sí y con le:\. tarea que permite inferir de loe 

prime ros estudiando los segundos. 

La estructura de los afectos que circulan en el grupo ea similar a. la 

estructura de la comunicación y la pertinencia temática de tal suerte que 

el cruce de lo:o; planos ~cm5.ntico y sintáctico de la scrn.i6tica pe rrnitir:í. 

inferir a.cerca de la. ci:>truct.ura qu~ tiene el mundo afectivo grupal ... Com

prendiendo la función de la intcr,:ención de los participantes en el total 

del proceso grupal y su significado (tanto en lo '¡UC a historia personal se 

rcíiere como en lo que a historia. grupal respecta) podremos comprender 

la estructura y evolución del proceso grupal ... 



CAPITULO l I I EL METODO 

'' ••• no tendríamos ninguna difi
cultad para aceptar que los mo
delos estructurales son una más
cara de la verdad .•• si sostene
mos que estos modelos son puras 
falsificaciones operativas, es -
precisamente porque creemos que 
la realidad es mfl.s rica y contra
dictoria de lo que indican los 
delos estructura.les''. 

(Eco,2.:::-. p. 431). 

Hablar del método en una invcstigaci6n,.,guiere decir recurrir a la des-

cripci6n de las ideas que servirán de guía para comprender un fen6meno 

(en este caso social) que intriga a quién lo estudia. La metodología. es el 

blanco de tiro para quien pretende acept.a:-- con juicio e rítico los desarrollos 

del investigador; también lo és para. quien pretende rechazar las conclusio-

nea, bien porque estas sean vividas corrlo n~uy amenazantes para quien "sus-

tenta'' otro saber :>in'lilar. o bien porque tocan lo qoc Goldn1an ( :?9"' denomi-

na la ''conciencia posible". 

El método de esta investigación visto como la. articulación de loa pa-

a seguir para coni.prcnder el fenómeno est'Udiado~ ha sido pensado eles-

cie la óptica del conocimiento relativo que particulariza una línea de inveeti-

gación en el terreno de las Ciencias .Sociales. Se pretende con ella defen-

derse del traslado ni.ec:5.nico de la n'lctodología el<,_• las Ciencias Exactas a 

las Ciencias Sociales donde la tangibilidad de los fenÓn"tenos acerca al in-

vestigador a una metodología "o:Jjctiva''. entendida ésta como la comparti-

da por todos aquellos que son capaces de repetir con exactitud las condicio-

nes experimentales y desde ahí por repetición~ validar la veracidad de lns 
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conclusiones .. 

El pensamiento estructuralista desarrollado desde la linguistica por 

F .. Sassure y desde la Antropología por Levy Strauss1 han servido de ba

se para la concepci6n metodológica. que como lo dice el epígrafe de este 

capítulo. el investigador solo puede pretender desenmascarar una cierta 

explicación1 para luego cnni.ascarar :<JU comprensión con una nueva. 

En-mas-carar quiere decir desde este ~H<-nsani.icnto agregar cada vez. 

mas-caras a una cara anterior, que se acepta ten"'lpora.l:rncntc como la 

última y veraz ,hasta que la evolución de los fcnóni.cnos por un lado, y 

los medios para comprenderlos por el otro, produ;r.can contradicciones 

que sean insoportables por r¡uicn sustenta el saber, obligándolo a buscar 

organizar sus conceptos de una ma.nera,quc desde la lógica con"lunrncnte 

compartida, sea más tolerable y por lo tanto rn:is acepta.ble • 

La discusión anterior pued~ facilmcntc dar la sensación de que 

mos en un subjet.ivismo 2-.bsoluto donde la realidad no existe. C recmos 

como \Vatz.laváck ( 7f3b) que al hablar de realidad debcn"tos decidir a que 

nivel de an:á.lisis nos re fe rimos. La realidad física es solo el elemento 

tangible compartidoJdonde lo biológico dicta las leves que rigcn y eso por 

tener eate terreno de la Ciencia. la llave para comprender la diícrcncia. 

entre vi.da y muerte punto final del debate entre lo objetivo y lo subjetivo. 

Este nivel de realidad importante de por sí. es relevante para anali-

za.r los problemas del origen y de las bases de la vida cOTTl.O tal en un 

mundo de leyes nah1rales. Para c!uicn pretende comprender la manera 

como los individuos comprenden y se relacionan a esa verdad biológica. 

este primer nivel de la realidad es sólo el punto de partida. Desde él 
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se busca comprender cu!í.l de todos los signilicados posibles (entendidos 

como ''posibles'' aquellos que en un momento determinado la comunica-

ci&n huma.na es capaz. de tranamitir y poner al servicio de los posibles 

receptoree) es el c-¡ue determina la conducta que adopta el individuo fren

te al .fenómeno que lo ocupa. 

En este nivel pueden importarnos varios aspectos: 

a) La manera como se~, se construye 'J se produce la re

presenta.ci6n de la realidad independientemente de su conteni-

do. 

b) La manera como esta reprcse~taci&n funciona. sin importar 

porqué funciona de tal o cual forma. 

e) Las condiciones en las que funciona la representaci6n de una 

rn..anera y no de otras. Esto es la relaci6n entre entorno y 

mecanismo de funcionamiento. 

d) El contenido específico de la representación sin importar el 

porqué de su existencia. o la manera. como se produce .. 

Comprender algunos recortes de lu realidad se vuelve problemático 

porque ésta es rica y contradictoria. EctoH rasgos se derivan por lo vis-

to de1 hecho de que el ser huma.no es al misrn.o tiempo parte protagonista 

de esa realidad y quien busca comprenderla. para. modificarla. El mismo 

ée con sus limitaciones y cualidades, c-¡uicn demanda explicar lo que él 

Esta complicación :te acrccataporque el individuo está c:.eterminado 

por el entorno social y sus contradicciones. que son por su parte., otro 

elemento del objct.o del conocimiento. Las contradicciones de la realidad 

emanan de esta doble cualidad que tiene él ser humano: ser sujeto conoce-
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dor de sí n:rl.smo y objeto del conocimiento .. En este cruce se producen 

los puntos negros del conocimiento, la penumbra. a la cual la. luz de la 

btiequcda del saber con dilicultadcs penetra... Podemos aspirar enton-

ces (por el momento) a obtener recortes parciales de la realidad. lo-

grados con el bisturí del análisis b¡i,.jo las limitaciones que cada sujeto 

del saber objeto de sí ni.ismo vive. Esta tijera que recorta realidades, 

tiene las limitaciones de lo ''ideológico'' que toca tanto .:..i. la tijera n"lis-

ma como a. los segmentos de realidad en los que intc rvicnc. 

La tijera ''estructura.lista" en su bG.squc<la ele los "universales" que 

expliquen la producción humana. se reconoce e omo un saber parcial. 

momentáneo. con ía.lsilicacione~~ operativas inc'Vit<i.blcs que le sirven de 

"pclda.f"io'' en una búsqueda de aquellos componente:,; de la contradicción 

que perderán parte de su peso explicativo con el ticnipo y la evolución 

de la interacción. m~ s no su e sccncia ele e omponcnte de un sistema ca-

paz de producir nuevas e ontradiccionc s. Pie rdr~n su significado mas 

su esccncia de factores co1nponontcs de la contra.dicci6n humana. 

" ••• es preciso encuadrar el objeto estudiado de ma
nera que yo pueda e ::>t.udiarlo como <le se structuración 
de una. estructura tradicional y como nacimiento de 
una nu.cva estructura'' (Goldni.an.:;e tJ, p. 38). 

La.s estructuras se arman y desarman desde dos acciones que el 

hombre ejerce sobre t!llas: 

- El coni.prendcr 

- El explicar 

Para Goldman l:ieb) comprender implica descubrir los enlaces in.ter-

de la estructura, las conexiones entre sus diversos componentes, 
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implica encontrar lo específico y lo esencial de ella: encontrar su propia 

coherencia. 

Explicar quiere decir descubrir el devenir de esa estructura. saber 

su proceso de !ormaci6n. No seremos capaces de explicar lo que 

prendemos si no incrustamos a la estructura comprendida dentro de u.na 

estructura de orden superior .. 

" ..... la explicación bC refiere siempre a una estruc
tura que engloba y supera la extruct.-ura t:!studia<la''. 
(Goldman,:<ea. p .. 233) .. 

Podemos por cjcni.plo,. comprender como funciona un grupo dentro 

de una institución si estamos en condiciones de reconocer y dcscubri.r 

sus pautas de relación ,. pu ro su explicación se alcanzará. sola.mente en 

el momento en el que lo incrustemos dentro del n>-arco de la estructura 

institucional, cllii. d5. cuenta, desde la relación de este gri.tpo con otros 

del mismo organismo, de con-:io se h~l formado1 es decir la explica .. La 

trasposición de estructura pcrnlit<.! p.....1.:..ar del concprc-ndcr al explicar pa-

ra adquirir nuevas con-iprcnsioncs que sólo desde la relaci6n con las or-

denc e supe rieres podrán ser cxplici:!.<la~. Continuar con esta. progresión 

signilica tocar el límit:2! superior del cstructuralismo para pasar al de la 

íiloaoí!a estructural, que~ de otras concepciones filosóficas, debe-

r!l.n dar cuenta <le los o:-Ígcncs. Nos concretaremos con10 lo sugiere 

Goldman.;a c.lcscubrir la::. reglas ciuc rigen el equilibrio de las relaciones 

sin distraer la atención de nuestro pensamiento a los terrenos vecinos 

de la búsqueda de los orígcnc s: 

"••.el paso de la canti<l~1.d a 1=..i. calid~1d (s._, d:'°'I.) en el 
instante en el qu.: la::. tr...1.l1.»f0:::rnacioncs en c-1 interior 
de una estructura son tales que la estructura antigua 
dcBaparccc y nace una cstructur;i. nucv<:t r¡uc se orienta. 
en seguida hacia un nu~vo estado de equilibrio". 
(op. cit. p. 38). 
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Para pasar entonces, del con'lprender al explicar es necesario dar 

contexto a lo comprendido. El mecanismo de ''contextuar'' no es otro 

que el de ubicar la cstructu.ra estudiada en estructuras inmediatas supe-

rieres .. Esto ...-..-fUC desde lo teórico se dice en .forn"la simple, se torna com-

ple jo en la prfictica. 

La concepc:i6n que habla de los diferentes niveles de comprcnsi6n ha 

sido adoptada del terreno de la.s rna!:cm~'"tticas, cspccificamcntc e.n. los de-

sarrollos de Ru.sscl y \\1-litehead en PrincipiJ. }..1athcmatica_,donde desarro

llan la te aria de los Tipos L6gico~. 

Para Russclrlos miembros de una clase solo pueden ser explicados 

por un concepto que no está inclu!do dentro de la clase que explica. Esto 

es,. los miembros de un conjunto cualquiera son agrupados por un rn.iem-

bro de una clase lógica !.'Upcrior que no se encuentra en el conjunto mismo. 

En el terreno de la bot~nica por ejemplo,. lat> n-i.:lnzan~is. pe ras y dcm:is 

son micn"J.bro~ de la cl.<.s.~c <le la::;; frut;,.s, pero la fruta n"J.isma pertenece a 

una. clase superior. No podemos encontrar dentro de las clases de las fru-

tas a la fruta misma. La clase que agrupa a los micn"J.bros de un conjunto 

pertenece a un :nivel lógico superior~ 

En el te rre:no de la i..n.vcstigación de la psicología de los grupos peque-

flos_,nos encontramos con dos maneras alternativas para contextuar la com-

prensión de lo que sucede en el S.mbito de lo grupal: 

a) El contexto teórico .. psicológico. 

b) El contexto teórico social,. idcol6gico y psicol6gico. 

Ubicamos dentro del prini.cr grupo a la investigaci6n que recurre a. 

las nociones psicológicas u.nican'lcnte como estructura superior para expli-
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car lo que sucede en los grupos. PertPnecen a <"Rte grupv lob trabajos de 

investigaci6n de laboratorio y experiencias de campo que buscaban expli

car el comportamiento del individuo en el grupo. Corresponde a la 6poca 

en la cual las investigaciones se hacían al servicio cle la industria para 

buscar los medios para aumentar la producti"-idad de los trabajadores. 

Los noni.brcs de Triolh:t (18 1,)/),. Gordon (1924), \\"atson (1928). Sha'\..\.· 

(1932) y sus estudio~ de prociucti.....-i<lad !->un cy.~mplos de esta 6poca .. 

Trabajos post~riorcs sobre Jidcra:...",go, .:•tmÓi-;ícr.:-i. en los grupos, in

fluencia de lidcr<1z.go en toma de deci1'>iOnc!:>, .u.n:'ilibis de los procesos de 

comunicación, rnotivaci6n y percepción grup;::d .... ejcmplifican trabajos de 

investigación dentro de la n1isma oricnt;.ción, que busca dentro de la psi

cología misma, 1.:-t explicación de lo c¡uc ~uccdc dentro d._•l grupo. 

Los trabajos de Ncwcomb {1946. 1956) y los ele 1-<.urth Lcv.tin (1951) 

de la vanguardia del segundo grupo donde los esfuerzos por con1prcnder 

lo que sucede en el grupo n"1i:>n10_,oon solo corno una pcqucúa referencia ne

cesitandose. para lograr un;::1 explicación mab a.mplia. recurrir al an5..lisis 

de lo que acontece en el entorno social y políti .. :n corno el ftmbito que ex

plica lo que sucede en el grt..tpo desde ~-;u intcr.tcción cCJn lo social que lo 

estructura y dctern"tln.a. Lot. trctbajo5 de l.:.i cscucl;1 franccs.a. de Anzieu. 

KaCs .. Bejarano, son desarrollos posteriorcb en esta n"1isn1.;..., línea así co

mo a.1gunos de los trabajos de la esc'-u·l..l inglesa I Dion). v los desarrollos 

dt- la escuela Argentina. Pichón Rivicrt~. f'.<->.uh-u. Blcgcr ~uicnes de una 

manera franca y abierta recurren a esferas de un orden 8Uperior para ex

plicar lo que sucede t..•n el traba.jo ¡;rupal. 

Siguiendo esta orientación bernos buscado dcsa.rrollos teóricos que 
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pertenecen a un orden lógico superior (en generalidad) para explicar lo 

que acontece dentro del marco de lo grupal. 

El problema que se nos plantea entonces es el Eiguiente: 

¿A qul! metodología de invcstigaci6n recurrir para signiíicar lo que 

acontece dentro del proceso grupal de tal forma que las variables sociales 

ideológicas e institucionales sean tornadas en cuenta. como parte del con-

texto m:is amplio al grupo de tal forma que complementen el an:i.lisie psi-

cológico? 

E:n. esta búsqueda llegarnos al terreno de la Linh-.Üistica y en especial 

al de la Semi6tica Estructural que aparecen como organizadores 16gicos 

superiores dentro de los cuales pueden cntcnde r:;c y explicarse las comu-

nicaciones del grupo. no solo como referentes de un acontecer grupal,. si-

no tambi6n como 1..-Icmcntos emergentes de un co1T1plcjo institucional e ideo-

lógico, que conjuntatn.entc con las variables psicológicas_,puedcn facilitar 

la comprensión de lo grupal,. 

Hemos escogido para este trabajo la. Mc:todolot;fa del Anfi..lisis Estruc-

tural Semiótico de Contenido ya que considcramo~ que analizar la cvolu-

ción de un proceso grupal er¡uivalc a la adjudic"-lciún de u.u !iigni.íicado es-

pecíEico a. una secuencia de mensajes comunicados. 

La Senüótica tiene como objeto del conocini.iento el estudio de los f'enó-

menos de comunicación de cualquier cultura: 

11 ..... La Sern.iótica estudia todos los procesos culturales 
aquellos que i.nvoluc ran agentes humanos y que se ponen 
en contacto entre s! usando convenciones sociales "Vistas 
como procesos de comunicación". (Eco. 2:3.p. 30). 

Apoyada. en el método estructural pretende dar cuenta de la forma como 
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se producen y organizan esos mensajes comunicacionales rle ln cultura .. 

Encontramos una gran sirnilitud entre e 1 ohJeto del conocimiento de la 

semi6tica y el de la presente investi~ación .. 

Nosotros buscamos ver la forma como se organizan y producen los 

procesos grupales corno reflejo del intc rca1nbio de comunicaciones que se 

dan en la situación grupal y que son la manifestación verbal de la forl'Tl.a. co-

mo se relacionan las rcpréscntacioncs recíprocas de los participantes 

tre s!. de estos con la coordin""-tción y con el grupo en formación. 

Eco ( 2~ ) al referirse a. l•t t>enliótica corno metodología de investiga-

ción nos dice que: 

'' ..... La semiótica C!.; una técnica de investigación del 
fenórncno social de la coni.unic;lción y de los códigos 
usados como sistcn1as de convención". { op. cit • .p. 451) .. 

Como instrumento d~ invcstigación,!:je concreta a estudiar como funcio-

na la comunicación_ como se articulan los n1~n::iajcs y como se dan las va-

ria.cienes en estas articulaciones. 

Para lograrlo;sc vale de una metodología que consiste en reducir un 

cúmulo de experiencias heterogéneas a un razonamiento homogt!nco. Se 

busca lo coni.ún dentru de lo diferente .. 

Parte del supuesto de que lo con1ún a diferentes fenómenos sociales 

la estructura de relaciones con la que operan. Existen aspectos uni-

versales en estas estructuras que se fundan en los aspectos humanos de la 

vida social- que son generales para las diferentes culturas y para las dife-

rentes situaciones sociales. 

En la semiótica la universalidad como idea. tiene dos acepciones: 

- La estructura universal 

- Los fenón-icnos unive rs.:'-lcs 
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Como búsqueda de la estructura universal la semiótica se entiende co-

mo cuestionando el nivel de con'l.prensiún alcanzado. Las proposiciones es-

tructurales son solo ap roxima.cioncs a una organizaci6n de relaciones a.bar-

cativas .. Su calidad de superior y universal es tcn,poránca hasta. que el de-

sarrollo del conocimiento logra aproxin"lacioncs cada vez. mas precisas a 

los fenómenos de la rc.:oilidad t.:J.nto social corno fí.:;;ic~~-

En contra del pcn5dmicnto cbtructural "cst!itico" que pretende ver la in-

movilidad de las estructuras~ Lucien Goldman (38a) explica como las cons-

truccioncs estructurales .son siempre las premisas de las cuales parte el 

pensamiento para <..."xplicar la conforni.ación de los fenómenos. Estos niveles 

de conocimiento son sicn1prc parciales, hasta que las preguntas nuevas .for-

muladas desde la misma realidad forzan nuevos planteamientos que dan por 

nacimiento a estructuras mas con1plctn!-;: 

" ••• no se puc<lL" L"ntcndcr el car[lctcr significativo de 
una cstructur;..i ;'.:1~l~ r¡uv :1 p;l:-tir rlc ·un conjunto de si
tuaciones actuales en el interior del cual la estructu
ra ha nacido de las tentativas del sujeto (ya estructu
rado el mismo por :;u devenir anterior) por modificar 
estructuras antiguas pa r:l re spondc r a problemas pla.E_ 
teados por esas situaciones: intentos de respuesta que,. 
en el futuro,. a medida que las influencias externas o 
el propio cOn'lport.an-licnto <lcl ~;ujcto y su acción sobre 
el mundo arnbicntc transformen las situaciones y plan
teen problemas nuevos,. 1nodifica.rS.n progresivamente 
la estructuración actual del sujeto''. Cop. cit. P• 225). 

Como estudio de los fcnón1cnos uni.._.·crsa.lcs la semiótica. se centra 

los procesos de comunicación corno 1-nanifestacionc.s universa.les de cual-

quier cultura y cualquier congregación de personas. La comunicación ope-

ra desde la íorn-iulación <le có<ligo!-J d....:stinados a representar ciertos fenó-

menos que se pretende formular de u.na cierta íorma que pueden ser trans-

rri.itidos y comprendidos por personas ajenas a.1 fenómeno. 
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Los códigos se estructuran de acuc rdo a n'lodelos de reglas. Hay có-

digos superiores y códigos inferiores todos ellos constituídos por el mis-

mo principio de forn-iación: El ni.etacó<ligo. 

Dircn"l.Os que queda cstablcci<la una investigación scn"1.i6tica cuando su-

ponemos que la con1unicaci6n estudiada. funciona como emisión de mensajes 

formulados en base a ciertos códigos. Para la investigación semiótica exi_!!. 

te una relación estrecha entre los códigos y lo~ rncnsajcs: 

" ••• La cJialéctica con"lunicativa entre el código y mensaje 
y la naturaleza convencional ele los cÓcligos son las prcntl
sas en las que se funda la scn-iiótica'' (Eco, 2.3, p. 16),. 

La comunicación como proccdin'licnto de transmisión y recepción. de 

mensajes se complica en la n1cdida en l._._ cual hay diferentes maneras de sig-

ni.ficar un fenómeno o bien cuando una. misrna signific~ción puede corrcspon-

der a diferentes fcn&n-.enos. 

Este obstáculo radica en que por lo general los fcnómcno5 por transmi-

tir,cstán formados ~or rasgos bastante n1á"s amplios y complicados que 1os 

que el código es cap;:i z de captar y transrnitir. Por otro lado, la formulación 

del código por su principio de economía y rapidez, tiene la cualidad de 1a 

polisemia.: un misni.o significante tiene diversos significados. Así,.cn el mo-

mento de la formulación del mensaje) se selecciona cierto signi.ficado del 

signo dejando a quien lo recibe el trabajo <le escoger entre las diversas po-

sibilidades de significado aquella que considere más pertinente. La función 

del código es l<L de dioni..inuir L.!. factibilidad c..!c cierto significado, aumentan-

do por consiguiente 1 a de otros significados po~3ibles. 

Todo código se enfrenta a estas diiicultadc s activ ... n<lo !->in,.ultancan::ien-

te los dos niveles clc forml..1.lación (qt..e c.les<lc el punto <le vista del receptor 

del mensaje son a su vez niveles de comprensión): 
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- Sem:i.ntico 

- Sint:ictico 

Estos niveles corresponden a lo que Hjemslev ( 43) denomina: 

- Plano de la expresión 

- Plano del contenido 

Las relaciones entre estos dos planos son las que í'orman el sistema. 

e odiíica.nte • 

Todo sistema codificantc tiene dos funciones: 

- Hacer con1prcnsiblc una situación originaria 

- !-Jacer comparable esa situación con otras. 

Para que estas dos funciones se realicen es necesario comprender cu.al 

el prOCCSO de significación (~HljudicaCÍÓn de significado) que acompafl~ to

do acto de comunicación .. 

La significación esta basada en el principio de guc las unidades del sis-

tcni.a.>son mas faciln'lt.!lltC' rlifcrt..:!n..;i...i.Ulc,;-, un~l!:> de vtras si se estructuran 

por oposiciones binarias .. Esto cs. si se logra encontrar un juego de rcla-

ciones entre los pares de la oposición que corrc!•pondan a la.s si&:ruicn.tes 

e ondicionc s: 

a) El valor de cada elemento del código esta establecido 

por oposiciones y difcrcnciaB. 

b) El valor adjudicado a cierto fenómeno es aceptable solo 

si devcrsos fenómenos pueden ser ''pasados" por el mis-

mo sistema de relaciones. 

Nuestra. tarea consiste entonces en encontrar esta estructura de opues

tos, un sistema de relaciones entre elementos de un nü.smo código, que nos 

permitan obten~ r los elementos cornuncs e:-::.istcntes en experiencias hetera-



79 

g6'neas .. 

ffS\S 
~f[ f'...~: 

vi: nr:1ff 
~ír~ua i tJ~;~1 

El paradigma semiótico viene a ocupar el lugar de este modelo de rcla-

cienes entre opuestos que nos permitirS. unificar bajo un mismo punto de vis-

ta los fenómenos di ve reos ocurridos en diferentes ex.pe riencias grupa le a. 

Nos servir5. para nombrar de una manera homog6nea,.acontccimiCntos que 

ceden entre dilercntcs personas en distintos h . .igarcs y bajo diferentes circun_!!. 

tancia.s.pero con clcrn.entos de relación y organización similares .. 

El modelo semiótico relaciona de una. manera coherente cMigos que ope-

ran en tres diferentes planos: 

- Denotativo 

- Connotativo 

- Metasemi6tico 

El código del plano denotativo es el código b5.eico .. En €!-1 hay una relación 

directa entre un significante y un signiíicado. 

En este plano hay unicamente elementos de expre&ión y elementos de con-

tenido unidos por una relación directa .. 

En el plano de la connotación. los signos del código son compuestos. 

Como significantL'! opera todo un sistema de relaciones entre significan-

tes y significados; el significante es una cadena de signos a la cual se le asig-

significados. 

En el plano connotativo el proceso de significación tlcpc:nde de la situa-

ción de comunicación y "el patrimonio del saber" ( ) del interprc-

tantelquc es quien elabora valoraciones que le sirven para la elección de~ 

signilicado e spccífico de un conjunto de !iignificados posibles. 

Los códigos del plano mctascmiótico se pcculiari:z::an porque el plano del 

contenido (el de los signilicados) esta compuesto por una cadena de signos 
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completos y en sí ya comprenden un sistema de signliicación. 

Podemos encontrar una relación isomórfica entre los tres planos de la 

semi6tica y los tres planos de elaboración ele los contenidos discursivos 

trabajados en la situación de grupal. 

Diremos que las cadenas discur9ivas vertidas por todos los componen

tes de la situación grupal, prc.scnta.:n cadcna.s de signos propios de lengua-

je que desde el punto de vista de los participantes tienen un valor denotativo. 

Desde la perspectiva de la coordinación. de lo& grupos y desde la óptica 

de la lectura de los procesos grupa.les, cst;;i cadena discursiva representa 

unicamentc un sistema de significantes que adquieren su valor de signos del 

código connotativo cuando.._~¡ tr;:~bajo de interpretación les adjudica un Bignifi 

cado que corresponde al código de lenguaje ele los grupos; que para los efec

tos del modelo cutructural. corresponde al nivel del código connotativo. 

reticulado binario (de opuestos) que pcrnütc hablar todo el ~ástcma <le comu

nicaciones de las se~ioncs del c<:'")digo (denotativo) en térrninos de una ~struc

tura homóloga (del códi~o connotativo) (cuadro l capítulo I 1) 

La teor!a de lo!:! Grupos Operativos viene a ser la base para la formula

ción del código rnctascmiótico. con él. non~bramos los ::;ignificados del có

digo connotativo, adjudicando significantes (té rn~inos teóricos) a elcn"'lentos 

del código connotativo que poseen ya un significado. 

El trabajo de dar si3nificado a los procesos grupales es equiparable con 

el juego de la ''búsqueda del tesoro'' donde pari.i. llegar al significado de la 

cosa (del lugar) son necesarias ciertas traducciones de un código compuesto 

por signos de c6digos de diferentes nivele:;, relacionados entre sí. Es como 

traducir a un misITlO dialecto n"'lcns.:i.jcs forn~ulados con signos de lenguas 
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hermanas relacionadas entre sí pero con articulaciones cli.íerentes. 

En otras palabras los conceptos de la teoría de los grupos operativos 

son un conjunto de significantes que se conectan con los significados alcan

zados en el trabajo del código connotativo. forman parte de un "c6digo teó-

rico'' que nos sirve para explicar el funcionamiento de los grupos. Esto es, 

nos permitimos nombrar con tcrmínología teórica. conceptual. abstracta. y 

general a un conjunto de fenómenos que han sido signiíicados y comprendidos 

en la elaboración interpretativa correspondiente al nivel del código con.no-

tativo. 

Podemos resumir lo anterior diciendo que la comprensión de un proceso 

grupal. implica el paso progresivo por tres códigos diferentes cada uno de 

nivel superior (en cuanto que usa el código in.f'erior como componente de los 

signos de su propio código). 

Para dar significado y explicar los procesos grupales, partimos pues del 

código dcnnotativo que no es otra cosa más que la. cadena discursiva secuen

ciada tal y con,o se presenta en la sesión. 

Esta cadena ocup.:• el papel del significante para los signos del código 

connotati .... ·o. Son utilizado~ corno unida.de::; discursivas a las que hay que dar 

signif'ica.do. Para el.lo el código connotativo de los Grupos Operativos se va

li6 de dos grupos de significados .. 

a) Los relacionados con la din[tmica 

b) Los relacionados con la tcm[1tica 

Dar significado al discurso de los participantes,. para el código connota

tivo quiere decir, deco<lific.:...r estas int.ervcncioncs desde los dos ejes; el de 

la din:í.mica y el de la temática. 1\.1ás aún irr.plica.J significar los mensajes 
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comunicados solo despul:s de comprender como el significado de la dinámica 

se conecta con el de la tcm5.tica. ya que para los efectos del proceso grupal 

din:imica y tcmS.tica forman una unidad en constante intcrelaci6n. 

Esta articulaci6n es i1nprc.scindiblc para elaborar los elementos de sig-

nificado en los que el código n1ctascmiótico se ha formulado y que su vali-

dez radica en ser una formulación de car5.ctcr lo suficientemente general co-

mo para que comprcnd.:i. dentro de sí.a un número grande de íen6menoa .fun-

cionalmcntc diferentes pero estructuralmente similares. Abordaremos 

m.a.e detalle estas idc'-!.s en la parte relacionada con los procedimientos. 

ANALISIS SEMIOLOGICO 

El anS.lisis scnüológico propian"J.cnte dicho parte del siguiente principio: 

'' .... Lo csccncial del análisis scmiológico son los dos 
ejes de lenguaje: el sintagmático y el paradigm:!.Hco .... 
lo csccncial (de este análisis) consiste en distribufr los 
hechos inventariados scg{1n cada une de dichos ejes". 
(Eco ,2.1, p. 46). 

El eje sint..agm!i.tico del lenguaje se rcfit!rc a la forma articulada1 

denada de los signos de un código. Su dirri.cnsi6n es diacrónica. esto es 

presentan a lo largo de la dimcntdón del ticn1po .. (l3arthcs, 9 ) .. 

El eje paradigm.5.tico esta formado por carnpos asocintivos. Se refiere 

a las diversas posibilidades que c:-ci~tcn en el lenguaje para expresar un rn.ie-

mo tl!rmino. Su dini.cnsión es sincrónica. incluye las diícrentes palabras 

que podían utilizarcc en un determinado ticmpo 1 agrupa las diferentes asocia-

ciones posibles .. 

El análisis scni_iológico sigue los siguientes pasos metodológicos .. mi.e-

mos que seguiremos para comprender la evolución de los vectores de la co-

rn.unicación y la pertinencia en el trabajo grcpal:. 
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l. - Fragmentación de la cadena eintagm:í.tica en sintag

mas con valor semántico propio,. este es en unidades 

signilicativas. 

2..- Ordenar en forma paradigm:í.tica las diíerentes uni

dadc s signi.íicati.va s. 

3.- Encontrar el signilicado metaíórico de cada fragmento 

sintagmático. 

4. - La unión sintagmática de los significados metafóricos 

de toda la estructura paradigm!itica da por resultado 

los sistemas clc relación propios del sistema analizado. 

Este algoritmo para analizar los contenidos de cualquier texto de una 

manera estructura~1 nos scrvir:í de base para el desarrollo del algoritmo 

del análisis de 1as crónicas de los Grupos Operativos de Orientaci6n para 

Padres. 
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Diseño de la muestra y selección de sujetos: 

La presente investigación pretende evaluar la evoluci'Ón de los vectores 

de la comunicación y la pertinencia como indicadores de la. evoluci6n de1 

proceso grupal. 

Dos problemas metodol6gicos se presentan en la selección de lo que se-

ría la muestra y la selección de los sujetos: 

1.- La selección de la muestra de la población con la cual. se rea-

lizarS. la experiencia grupal sobre la cual a.preciar la evolu-

ción del proceso grupal. 

2 .. - Una vez. dctcrni.inada la experiencia. la selección de la mues-

tra <le las sesiones que st~r"Vi.rá de Corpus ( 2.'.') para el an5.li-

sis de e ontcnido .. 

En otro trabajo (Mcndclsohn,60·:.:i), argumentamos que el trabajo de Orien-

ta.ción en gcncrnl y el de ori<>nta.ción <o p.:..clres en particular podría quedar en-

marcado en lo que Blegcr ( 13c) ha denon-iinaclo la prcvcnci6n específica y en 

lo que Caplan (1~u) ha denominado la pruvención prim~\ria. 

Entendemos por prevención a. la int.e:-vcnción progra.n-iad.:i. que se realiza 

dentro del terreno de la salud o el bienestar soci:_.1.l. cu<-1-n<lo hay un conoci-

miento de los fa.ctorc s que producen la cnfcrn1cdad. la perturbación o el !e-

nómcno social que se pretende abortl~1-r: 

" ...... se trabaja 8obrc f;...ct.orcs psicológicos pcrtubadorcs 
en la vida corriente en sus multiplcs manifcstacionc s y 
fenómenos hun¡anos''. (Blcgcr. 1.?c,p .. 7&) .. 

Buscando un espacio c..!c intervención dentro <le un marco instituciona1 

amplio que aceptara. un programa. de prevención. la Dirección ele Servicios 

Sociales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con su Departamento 
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de Promoción y Orientación Social. aceptaron introducir el progra'TI.a de 

los Grupos Operativos de Orientación para Padres como parte de los pro

gramas educativos de las seis Estancias Infantiles de la Secretaría. 

El programa quedó bajo la responsabilidad de la Cl!nica de Orienta

ción Familiar de la propi.:i. Secretaría desde la cual se capacitó a los Psi

cólogos y Trabajadoras Sociales de las Estancias para la conducción de 

Grupos Operativos en especial de Oricntaciún a Pa<lrcs. 

Para la selección de los paL!~ú5 de E;~n-iilia que forn1....i.ron. los grupos 

procedió a hacer una invitación gcIH.:r • .t-1 por Estancia a todos los padres 

de los niños,. a una sesión de prc5cntación del prograni.a .. 

A esta reunión asistieron voluntaria1T1cnte padres y rnadrca de los ni

:fios .. La sesión consistió en l~l prcs..:-nt.::tción de un programa audiovisual 

con duración de siete n'1i.nutos inspir.:.ido l..'.'n el L:xto ASI SON PAPA Y 1v1..AMA 

( 22 ) .. Una vez. tcrrninad<-'- la prct:",cntación del uudiovisual donde u.n nif'i.o pre

senta a su fan-U.lia~ se forn"laron grupo~ de tr,¡_¡_bajo de 8 a 10 padres de fami

lia. En el pcqucfio grupo cada uno de los participantes presentaba a los de-

a sus famili. . .ts en la fornH.l como ello~ creían lo haría .:1lguno de sus hi

jos .. Al término del trabajo grup¡d .!:H.' rc;:1li:z.ó una puesta en común donde 

los partipantes comentaron lo n-i.5s rcl•~vantc del trab•1jo de cada grupo • 

.Al t6rmino <le la sesión se circulú uni..i. hoja de ;::iapel donde los padres 

que así lo deseaban podían inscribirse al Grupo Operativo <le Orientación 

a Padres de la Estancia Infantil d11..• sus hijos. Los grupos se formaron de 

acuerdo<:• un horario cst.<.J.blecido por el equipo coordinador. Así queda.ron 

formados los cinco grupos yue ronstituycn la n1ucstr•~ de la población que 

sirvió de base par<-+. la rE:•c.:-tliz.a.c:ión dL" la ex;:>ericncia ¡_·:-up~ll. (ver población~ 

introducción}. En total se form<tron f:i, __ •is grupos.uno de lot> cuales quedó 
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suspendido a la mitad por raz.oncs tt!cnicas relacionadas con otras acti

vidades de la Estancia así como por un conflicto institucional con el e

quipo coordinador .. 

El Corpus de la investigación cst!t compuesto por una muestra de las 

sesiones de los diversos Grupos de Orientación .. 

Las cinco experiencias grupales produjeron 50 crónicas obtenidas 

del registro escrito :-t.:"a.liz¡,<lc; por el cro::i..ist.a del grupo. El registro se 

llevó a cabo en un.::.. hoj~• ..Jivi<.li<la ;__,,_ lo l.::t.::g:o en dos partes~ rcgistr5ndosc 

del la.do izquierdo las intervenciones de loti participantes y del derecho 

las h~chas por el Dquipo coordinador: las del coordinador y las devolucio

nes del observador que ~•e realizan una vez transcurridos dos tercios del 

tiempo de la coordinación. 

Dada la velocidad de la comunicación verbal se adoptaron las siguien

tes convenciones para el registro de todas las sesiones: 

1.- Se tomó un registro de los lugares ocupados por los participantes 

asignando a cada participante un número registrando en la cróni

ca el número de la persona que hablaba. 

~ .. - Se registran las palabras de loio> participantes abreviando en oca

siones el pa rlani•·nto t~xcluycnrio las rcpcticionus propias de la. ex-

presión oral así <..tllnO Lllgunob conectivo!;> <¡uc ::>irven para enlazar 

un fragmento di~curbiYo con ot::-o. 

3 .. - Los momentos de oi!'.i.lo~o colectivo fueron scf'l.:...lados anotando de 

ellos unicamentc las partes que el c::ronista privilegiaba .. 

4 .. - Si ht velocidad discursiv::i produc{;.1. pérdida de fragmentos. esta 

se registraba u<=,~ndo t:""e~ ::iunt0~ ~uspcn::<ivos horizontaleM cuando 
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no se acomplctaba el discurso y verticales si se perdían fragmen-

tos e intervenciones completas .. 

S.- Los contenidos informativos no quedaron registrados ya que se con

taba con las fichas informativas (.l\.péndicc I I) que servían de guía 

para la exposición de la información en todos los grupos. 

6.- El equipo de cronistas ejercitó su !unción levantando la crónica de 

un grupo Pilotu ob5ervado desde la cámara de Ges sel de la Clínica. 

que se realizo ... durante los meses de junio y julio de 1982 con padres 

de la Estancia Infantil 6 .. 

La experiencia se llevó a cabo paralelamente en las cinco Estancias du-

rante los meses de octubre y noviembre de 1982 y enero de 1983 .. Todas las 

experiencias su.frieron una suspensión de casi 6 semanas dadas las disposi

ciones administrativas que acompañaron al cambio de gobic rno en todas las 

dependencias públicas de 1 e stzi.d o, prohibicncl o la salida del personal 6.e 

lugares de trabajo. 

Los grupos fueron ª""isados <le l¡• suspensión 15 días antes de la misma. 

Al término de las vacaciones de fin de afio, y una vez le·.'anta.das las 

disposiciones adn'linistrativ...i.~, los coordinadores convocaron d~ nuevo a sus 

grupos obse rv.tí.ndosc en dos gru?os una deserción de entre el 20 y el 30 por 

ciento de la asistencia promedio del grupo en sesiones anteriores. 

Para la selección de la muestra de las sesiones se procedió a numerar 

cada una de las 50 sesiones. Se excluyó de la muestra la décima sesión de 

cada grupo dado que estas sesiones se hizo una evaluación escrita y oral de 

toda la ex pe ricncia. 

Las 45 sesiones restantes fueron divididas en tres grupos de sesiones 

de acuerdo a los tres momentos del aprendizaje sugeridos por Bauleo (1oa) 
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(ver apE:ndice I): 

a) Consolidación: Estd compuesta por la din5.mica de las tres prime

ras sesiones .. En este tiempo. se logra la formación del grupo y 

un primer reconocimiento de las personas y de la tt!:cnica. operati

va de trabajo. Los temas de estas sesiones son traídos por el e-

quipo coordinador (ver ap6ndice I GOOP) .. Esta fase corresponde 

a lo que I3aulco denomina la fase de la indiscrin'linación en el apren-

diz.ajc grupal .. 

b) Activnción del Proceso Gruoal: Da.do que la experiencia de los GOOP 

es una cxpc ricncia de tiempo limitado durante la cuarta y quinta. se

si6n se propicia un clima de afectividad y ccrca.nS::a introduciendo un 

ejercicio de drani.atización de los utilizados por las técnicas de ac

ci6n. En c-st:-i. f:i.sc la dratTl<tti?.aciún movili7.a en el grupo el lengua

je no verbal y la afectivi.d~uJ facilit!"i.ntlolc al grupo el centrarse en ca

sos relacionados csp~cificamentc con sus inquietudes personales. 

Baulco denomina~· esta fase del aprendizaje grupal: Discrimi.naci6n. 

e) Orientación con'l.o tarea: Durante esta fase el grupo reconoce la rutina. 

de trabajo; la temática es ya escogida por el grupo rn.isrno. En es

tas sesiones es realizada la parte irnporta.ntc del trabajo de oricnta

ci6n ya que los padres comparten con mayor apcrtur<:1 y a un nivel 

de detalle superior sus experiencias. Este ni....-cl dt:> apertura facilita. 

grandemente el aprcndi7 . .:i.je individi..1<.t.l. Lo;;; a.ciertos y las arcas 

de dificultad ::;on ni.cjorincn1.'-' di!:'crirnin<-tdos por los participantes y 

los posibles cambios comienzan. a ela.borarbc. En esta fa.se, los par

ticipantes aprenden sobre sf n-1isn1.0S, sobre los compaiicros, sobre 

el grupo y sobre .alguno~, concc'.-Jtos que enriquecen su Esquema Rcíc-
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rencial. Bauleo denomina a esta fase del aprendizaje grupal: Sín-

tesis ... 

De cada uno de estos grupos de sesiones se seleccionaron tres sesiones 

siguiendo para la selecci&n_ la. numeración de la tabla de los n1'.imeros aleato

rios .. As! la muestra quedó constituída por tres sesiones de cada una de la.a 

fases del aprendizaje grupal. en total 9 de 45 sesiones, tres para cada mo-

mento. 

PROCEDIMIENTO: 

Para el anfi.lisis semiótico de las sesiones se utiliz6 la forma de An:í.li-

sis Semiótico de la Sesión basada en el cuadro 1. 

La crónica. de cada. scsi6n se fragmentó en actos (Bales, 7 ), cada uno 

de estos actos equivale al registro del di:'.i.logo clc cada uno de los participan-

tes fué analizado siguiendo las categorías del eje sem:intico: indiscrirni.naci6n 

discriminación. Para ello se siguieron lo:; siguientes pasos: 

l. - Transcripción de la transforn"lación abreviada del acto dejando 

las partes de mayor carga sem5.ntica. 

2.- Clasificación del acto de acuerdo a l.::i.s categorías del cuadro 1 

Eje sem~ntico (ver mas adelante Criterios del Esquema Semi6-

tico de la sesión). 

3.- Las categorías en las cuales ha sido clasificado el acto de la. 

sión coníorn-i._.n el código connotativo <le la sesi6n. 

Por ejernplo. un a.eta de una sesión de GOOP: 

''El esfuerzo que hizo (L) (la participante número 2) duró dos 
d!as luego exploto .•• yo no soy macho. participo en los que
haceres, si estoy haciendo mis cOs..ts". 



E: •Lera. Dl.n.5.n:::üca.t 

s 
1 
N 

E T 
J A 
E e 

T 
1 
e 
o 

EaLera. Tern'-t::l.ca.1 

E 
J 
E 

s 
I 
N 
T 
A 
e 
T 
1 
e 
o 

CUADRO 1: E.JE SEMANTICO: INDISCRlb.UNACION-DISCRIM.lNACION 

l.. Plnno de la Comunicación 

Participantes entre sí 1.1 

1.z 

- Int:ervenci6n - Interacción 

llC<L"'lic:i;:•ción - Continuaci6n 
*Contraposici6n - Complcmenta.ci6n 
•Mon6logo - Dit>.logo 
*Recl1az.o - A c;cpta.ci!>n 

Coordlnaci6n Gruno 

- .Actuación -

•Opinión 
*Pa.rt.icipaciún 
•11.toraliz:ación 

o~craciün 

- Información 
- Petición de participac:i&n 

Sef'\alo:..rnicnto 
recomen.elación - in.te rprctaci6n 

*Rechazo 
*Afirmación 

- C ontinencin 
- Cuc stionarn.iento 

I .. Plano de L• relación 

I .. l Patronefl ~le rel«C'i(>n 

- Complementario - Sin1C.t:rico 

•Imposición negociación 
oumición eem6trica 

•reeponeabil.idad repartici6n de 
u.nJJ..a.teral - reaponsabWda.dee 
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11. Plano de la Pertinencia 

Il .. l Refcr°'ncia al contenido 

- Impertinencia - Pe rtinenc:ia 

~otros otro tema - (!e ~! del tcn-ia 
(actual o anterior} 

•otros otro tema - otros del tcrTl;:i. 
(actual o anterior) 

>C•otro grupo otro - otro grupo del tema. 
tema. (actual o anterior) 

•anónimo otro ~ - anónirno del tema 
ma (nctual o anterior) 

... del grupo otro - del gl"Upo del tema 
(actual o anterior) 

ll.Z Nivel del contl'"nido 

- 1',.1ayor influcnci•• - 1\.tcnor influencia 
rc.iist("ncinl 

*G~nr. ral 
':In1per~onal 

>:'Ht"ductiv<_. 

rc,.il'ltcncial 

Particular 
r~c rson.~l 

.ic·~ ba rcativo 

ll. Plo1no 1\el cu:it":~.:.,!o 

I.I. 1 Los e ontcnidos 

II.Z 

- l\.f<lVor influenci,. - :-.1c!"1or conflicto 

*Co'1t::-ol 
>(..Re cha Lo 

*Exi;:•-nC'i.-, 
~'Der. cuido 

"•c•·pt.•c:ión 
7olcr,.ncia 
Cuid•1do 

Po,,jci<"_,n fr..,ntc nl contenido 

- Mayor con.!licto - !>.1cnor conflicto 

•Norrn.a.tivo Sihl.acional 
absoluto relativo 
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Dada 1a secuencia del acto y l::iU lugar en la sesión este ha sido 

clasificado como: inicio., porque no 5C conecta con la cadena 

discursiva anterior; habla de !_.,Í n'.lisni.o ton1ando con"1o conteni-

do el tema elaborado por el grupo; la participación es general 

por no incluír detalles., personal de refL"rirsc a cu;,;a::> de su pe¿: 

sena y abarcativo por incluir contenidos que pueden 'ser retoma-

dos por otros micn-ibrus del ,L!rupo. 

Las categorías anteriores: inici<-1., habla de sí en form<t general 

personal y abarcativa sobre un terna de relaciones forrnan el 

código connotativo. (·ver adclLtntc instrun1cntos) 

4.- Una vez obtenida la tran!;for1nación correspondiente del código 

denotativo al código connotativo, se observa.ron las repeticiones 

(lectura vertical de l<..t forn-ia an~lisis scrniótico de la sesión 

Apt!ndice I I I) tanto de la csfer;l dinflrnica como de la temática. .. 

5 .. - Las repcticione!'> de cada uno de los plano~ de- 1~~3 do:'> esferas 

(din!Í.mica y tcn-iática) nos pcrtnitcn obtener los indicadores de 

la evolución del proceso grupal. Estot:> indicadores muestran 

para cada uno de los planos: cun-i:unicación~ pcrti..-.i.encia lcm5.tica 

nivel del contenido. pertinencia temática referencia. al contenido. 

nivel de conflicto y patrón de relación. la evolución de las inte r-

venciones para cada uno de los momentos del aprendiz.aje gru-

pal ( ver cuadros 1 al 5 Capitulo l'--). 

6 .. - Los indicadores de tendencia que n-iuestran la proporción de las 

intervenciones de cada uno c;le los ¡-:>lanos. marca los rnori:-icntos 

de cambio en las sesiones. Pe rn"litc lo c.1liza r lo!> contenidos 

tem:í.ticos sobre los cuales se despl;:;.za el proceso grupal. Es-

tos contenidos ten"l:'.:i.ticos pasar.fin a ser interpretados desde el 
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código mctasemi.ótico como momentos de cvoluci'Ón grupal 

hacia una mayor discriminación tanto del acontecer grupal 

como de lo que a los participantes les suce<lc .. 

7. - La interpretación ni.eta semiótica dentro de los alcances de 

la presente invc stigaci'Ón se centran ni.ayormcntc en la laten

cia gri:-pal. esto es, en los niveles de resistencia grupal que 

bloquean el aprendiz.aje grupal ü individual .. ..-'\dcntrar en 

las latencias individuales equivaldría a penetrar en el mun

do del inconsciente de los participantes ·.riolanclo las condicio

nes necesarias impuestas por la situación y el método psico-

analítico para que estas interpretaciones tengan el efecto te

rapéutico y de aprendiz.aje que la 6tica y el profesionalismo 

marcan. Adelantarse a interpretar psicoanalíticamcnte la.s 

profundidadc s del conflict0 inconsciente de los padres de fa-

milia que a.si!>tcn a un;l experiencia de tiempo lin,_ita.<lo con 

una ta.rea de orientación, sería imponer una mo-::ialida.d no co~ 

venida con_.los participantes • .'\. su vcz:cquivaldría a. proceder 

de una manera tccnicamcntc equivoca.da ya que no se cuenta 

con las condiciones de continencia necesarias para que la la.-

bor in te rprctativa vertical tenga efectos de cambio significa

tivos sin que tengan <1uc ser "\.-ivi.das por los participantes co

mo agresión de la e oordinación _ 

I.nstrumentos de An:'.ili3is 

1.- Eje Semántico: El eje sem5.ntico estf.1. compuesto por los pares de 

opuestos que permiten la articulación del código connotativo. Consta de 
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dos partes que siguiendo la meto<lologfa del an.5.lisis de contenido han sido 

denominadas esferas: La din5.mica y la temática .. 

.Entendemos por Esfera 1J1n~rnica al nivel de significación. del discurso 

grupal que se relaciona con la secuencia de las interacciones entre los par-

ticipa.ntes y de estos con el coordinador. Se refiere a la forma como el 

grupo aborda. la tcm5tica. 

Para los efectos del presente trabajo acuñamos el término Esfera Te-

mática para referirnos a los contenidos que .sirven de disparador para pro-

ducir la expc ricncia de aprendiz.aje. 

La piedra angular en la riuc descansa el desarrollo teórico de los Gru-

pos Operativos cst5 formada por la unión del pensar con el sentir. En la. 

tarea del aprcndb:.ajc, nos dice Blcgcr (13d) existe u.na línea divisoria tenue 

entre lo que con"'lunmentc !::iC denomina terapéutico y lo que se denomina apre.!l 

dizaje - Se aprenderá cuando algunos contenidos informativos sean i.ncorpo-

radas como elementos del Esquema Rcfl.!rcncial del Individuo .. 

•• ••• aprendizaje es la n-x:>dificación mas o menos estable de pautas 
de conducta, entendiendo por conducta todas las modi.i'icaciones del 
ser humano. sea cual fuere el arca en que aparezcan .... puede ha
bc r aprendizaje aunque no se tenga la formulación intelectual del 
mismo''• (I3lcgcr,~~d,op .. cit .. p .. 63) .. 

La interacción del individuo con la in.formación compone la evolución del 

aprendizaje tanto individual corno grupal. 

La esfera Dinámica tiene dos planos: 

a) Comunicación 

b) Pertinencia TcmS.tic<.J. 

a) Comunicación: El plano de la comunicación esta compuesto por 

dos niveles: el de los p~ rticipantcs entre sí y el de la coordinación con 

el grupo. 
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En este trabajo hemos omitido el an:'ilisis del segundo nivel; hacerlo impli-

car!a entrar en los factores que producen y facilitan la evoluci6n de1 pro-

ceso grupal cosa que ha.remos en trabajos posteriores. De momento nos 

interesa apreciar con la metodología semiótica.,. la evolución de dichos pro-

cesas para poder después explicarla .. 

Excluir a. la coordinación del an~lisis de la evolución de los vectores 

de la comunicación y la pertinencia. no quiere decir desentenderse de los 

efectos que esta tiene en la producci'Ón de ansiedades y en las depositacio-

nes que de estas se hace sobre los conductores del grupo. Su presencia 

es productora de ciertos tipos de interacción que determinan en buena me-

dida el funcionarn..icnto grupal. 

Una vez conocida la evolución de estos vectores el an5.lisis de la. coor-

dinación al lado del análisis del código mctaserniótico explicar:i.n porque 

fue produciendo esa evolución y no otr¿i,.. 

Debido a que el modelo de los GOOP intenta aminorar las cargas an-

siógenas desprendidas de una coordinación pasiva y de un encuadre abierto. 

estructurando la cxpcri.cncia y marcando !unciones claves a la coordinn.ci6n 
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(como la de in.formante). podemos decir que la variable coordinaci6n como 

productora de ansiedades es conocida y queda neutralizada dejando lugar 

así al an:ilisis de las comunicaciones logradas entre los participantes mis-

En el nivel de los participantes entre sí las participaciones de los 

miembros del grupo podr:í.n ser de <los tipos: 

Intervención o Interacción 

Denominamos participaciones de intervención a aquellos actos comuni

cativos que en su contenido no toman en cuenta por lo menos dos interven

ciones anteriores. 

Denominamos intcracci6n a las participaciones (JUC se relacionan en 

contenido a las participaciones que le han antecedido. Estas pueden ser 

significadas de acuerdo a los pares de opuestos o del nivel: i..n.tcrvcnción-i.E 

ter.acción (cuadro 1 ) .. 

b) Fcrtincnci<:t Temática: La tarea de lo~ Grupos Operativos de 

Orientación para Padre:> ha sido definida como Li. de inte rcarn.biar ex

periencias persona.les en torno .:i. las relaciones íani.iliarcs y las relacio-

padre-hijo .. 

La manera como los contenidos tcm!'1ticos !:óon ;;lbordados por el grupo 

denominada. pe rti.ncncia tcm!'itica.. Sucede en los E;rupos opc rativos - -

centrados en cualquier t._._rca que no sea l.:i terapéutica propiamente di

cha .. que se declara como tcni.!'1tica cie:-to contenido rcfiriénclo.se el gru

po a otros contenidos .. Detcrmi.n~tr l.a cercanía o lejanía de los conteni

dos trabajados representa un problcni.a metodológico si pensamos en 
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términos de los mecanismos de condensación y desplazamiento de las 

formaciones del inconsciente (Freud~ 3'\h ). Desde el punto de vista 

de los niveles de intcrprctaci'Ón inclb.d.<lual,. no dudamos de la. existen-

cia de los desplazamientos e orno mecanismo :¡ue en última instancia 

y en un proceso psicoanalítico dentro de un encuadre riguroso siem

pre ser:'in pertinentes,. pero dac.lri..s la!; características <le oricntaci6n 

en grupos de ticn'l.po lin"'l.itado ccntr<Hlos en una tarea no terapéutica 

propiamente,. diremos 4uc lo!; e un t..: nidos t<.:"!"1d r.'in difc rentes grados de 

pertinencia dependiendo de quiGn h~1..ga rcfc rcncia y del nivel de gene

ralidad al que se refieran. Serán munos pertinentes en la medida en 

la cual hablen de otros,, sobre temas lejanos o diferentes a los com

partidos en la experiencia y cuando las alocuciones sean a un nivel ge

neral. irnpc.rsonal y con detalles escasos de tal forma que se diíiculte 

a los participantes intcracruar. 

Ser5.n de mayor pertinencia en la r.ncdida. en la que hablen de sí o de1 

grupo sobre temas presentados en. la experit::ncia a un nivel de parti

cularidad haciendo referencias personales y de una manera abarcn.tiva;, 

esto es dejando lugar para que otros nüernbros del grupo puedan inter-

cambiar con los contenidos de l<'..l participación. 

El análisis de la pertinencia temfi.tica. quedaría :inconcluso si no inc1uí

mos en él los niveles rcsislencialc::> indivi.<lualcs resultantes de lo que 

la información y la situación grupal representan para la persona. 

Podern.os suponer que las participacionc::> que se hacen desde declara

ciones sumamente genera.les e impúrsonalcs de una mancró.1 reductiva 

están dctcrminndas por niveles resistcncialc::; ti.i.ayorc~ que aquellas 
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que se hacen desde u.na. inclusión de lo personal. lo particular y lo a

barcativo. esto es,,. desde la exposición abierta que permite a tos dc

m:5.s una interacción resistencial es u.na dimcnsi6n continua de gradien

te y no escalonada de ca.tegorS:as excluyentes de presencia ausencia. 

Ci.erto contenido despertará r.:i.ayorc s :-e sistencias en los individuos de

pendiendo de la conexión que la persono. h~J..)'.:'..~l con él y de la resonancia 

inconsciente que el contenido ?rodu?.ca. Resulta obvio que la.s expe

riencias terapéuticas antcrior..::5 y las estructuras psíquicas seguras y 

sólidas soportan con menor esfuerzo rcsistcncial.cor1t<.!nidos significa

tivos que los soportan las e ~t.ructur~1!oi psS:quicas de individuos que no 

se han sometido a ninguna experiencia de introspección y conoci-

miento de su funcionamiento psíquico. bien que haya !'iUcedido en espa

cios propia.mente tcrapéuticus o en cu.alyuicr otro tipo de C!1pacio vi

vcncial destinado al co11ocimicnto pcrsonnl. 

:Sasa.dos en la tcrnü.nologfa. lingÜística. base <le la tcrrni.nología semió

tica. hemos dcnon-iina<lo ~~1 ?lano {l.; la con1un.icación. el eje sintáctico 

del código connotativo. E.'-itO e~~. no~ hace referencia a la función que 

tienen las i.ntervcncionet. ._.n la evolución que va teniendo el proceso 

grupal. Apunta a la cfitructura del grupo en los diversos momentos. 

Denominamos al plano de la ?Crtincncia tcn-iática análisis semántico 

ya que en sus relaciones con la tcn-i5.tica,aport.-:i. la dimensi'Ón del sign.i.

fi.cado que tiene la. i.ntcrvt..!nc:ión dcodc el punto de vista individual o gru-

pal. resaltando en nuestro caso la dirn.cr.:::;i.Ón gru?al reduciendo 

considerablemente la interpretación scmtintica de la dimensión pro-

piamentc individual. 
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La. esfera tem!t.tica. a su vez est5. dividida en dos planos: 

- Plano de los contenidos aborda.dos. 

- Plano de la rela.ci6n: patrones de rclaci6n contemplados en el 

contenido. 

Esta división responde a las caractcrísti.ca.s de la iníormación propia. 

de la ta.rea de orientación. 

Di.remos que logramos orientar a los padres si en el grupo se trabajan 

y reproducen tem5.ticas relaciona.das con situaciones de menos con..flic-

to en la rclaci6n. Los diversos conflictos propios de las familias de 

los GOOP forman los pares de opuestos de este plano. 

Suponcmo::; que las relaciones serán de menor conflicto cuando en 

contenido hagan referencia a pcrccpcionl!s situacionalcs y relativas. 

to es cuando se rcconoz.c<.i. que en las relaciones interpersonales hay 

percepciones opuestas personales, <.;l[lsticas y cambiantes de las 

Los coníl..ictos aun-icntan cuando las relaciones son comprendidas 

algo definitivo e inclástic o: inamovible y rígido .. 

Los contenidos específicos de estas posiciones plásticas o rígidas pueden 

referirse a cualquiera de los .siguiente:~ tema::>: 

dependencia vs. independencia 

preferencia igualdad de trato 

culpa.ble inocente 

evasión enfrentamiento 

abandono sobre i.n.voluc ra.miento vs .. cuidado medido y adecua.do 

Al hablar de relaciones adoptarnos los do::; patront:!s ele relación posibles 

propuestos por ~atesan ( .J )las relaciones complementarias o asim6tri

cas y las relaciones sin'l&tricas ... Los polos de opuestos de este plano 
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es~n compuestos por los patrones de relación rn.a.s frecuentes en Las 

relaciones familiares de la población de estudio. 

Dado que la tarea abarca las relaciones fa.miliares en toda su amplitud 

hemos diícrcnciatlo para cada uno de estos planos el nivel familiar al 

que se hace referencia. Esta div-i.sión corresponde a la observaci6n que 

ciertos grupos privilegian ciertos niveles de rclaci6n. dependiendo de 

las cargas afectivas que agobian a los participantes en los momentos de 

la experiencia. 

El contenido puede referirse a cualquiera de los siguientes subsistemas 

de relaciones familiares: 

- Conyugales: las relacionadas con el subsistema. de la pareja. Son 

temas que se refieren al papel de marido o mujer que 

juega el participante. 

-Parentales: lae relaciones que se dan entre el subsistema de los 

padres y el de- los hijos. 

- Familia de Origen: las relaciores que se mantienen con cualquiera 

de los sistemas familiares de los cuales sa-

licron el padre o la madre que participa en el 

grupo. 

En este plano hemos incluído a su vez. los contenidos temáticos relacio

nados con el grupo y se refic re a las alocuciones que se hacen sobre 

las relaciones entre los miembros del grupo mismo. No entramos a de

tallar el tipo de relación que se establece por considerar que este es 

sí un tema para una invc:ptjgación que se pretende realizar en futuros 

trabajos: La evoluci6n de las pautas de relación entre los miembros del 

grupo como uno de lo:oi indicadores del proceso grupal .. 
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2.- Forma del .t\n5.lisis Semiótico de la Sesión 

Este instrumento fue e reado con el fin de facilitar la traducción del có

digo denotativo al connotativo .. En la forni.a (ver apéndice I I I) se ro..~gi~;tran 

los contenidos n1anificstos siguiendo una t.ran.sforn-1ación donde resalta los 

enunciados con mayor carga scn"'l~intica .. Ca<la uno de estos actos es clasifi

cado siguiendo¡..,.::; pauta!'.> descritas en el eje .scnlántico. 

Para efectos de la investigación las .SC!'.>ioncs fueron l.:<.!.lificadas por dos 

personas sin nin~na comunicación entre a1T1bos, encontrándose coincidt!ncia 

en el 91~~º de los casos cuando lo5 niveles de divergcnc.:ia principales se con

centraron e;n las distintas opciones dentro rle un mismo plano, esto es las 

diferencias fueron de n"l.atiz n1as no csccncialcs. Los dos invcstig~-i.dorcs que 

procesaron el CorpU!o. de la.s sesiones dPscunoclan a los grupos así con"lo a 

los participantes. 

3. - Cuadros in<lica<lore s de tendencia 

Son los cu~dros rp..ic concentr;,n la~ repeticiones (?aradign"l:'.'i.ticas) encon

tradas en la Form,L de An5.lisi~> Semiótico de la Sesión. 

Cae-a cuadro h;:-1.cc referencia a un plano y a su vc:r. distingue los tres gru

pos c'!e sesiones tal y como han ::;ido definidos siguiendo la cvoluci'6n del apren

dizaje grupal sugc rido por Baulco ( 

4.- Seguimiento del Proc:c~o Grupal 

Con el fin de facilitar al equipo coordinador la con"lprensi'6n de la dinS.mi

grupal se diseñó la forma de Scguin""liento del Proceso Grupal (Ap6ndice lll) 

Cada equipo al té rn"lino d.: la sesión y en el momento del análisis de la 

misma. llcn; ... ban esta forr-n.L, que sirvió de c:uín p~-1.ra la rliscusión de;.5pu6s de 

la sesión. El m3.nejo de la forma formó parte de loi-s contenidos tcmS.ticos 

de la capacitación que el equipo coordinador rcci!JH'_, a lo largo de e.los rnomen-



101 

tos de capacita.ci6n: uno general que formb parte de un programa de traba

jo del Departamento de Promoci6n y Orientación. otro específico. sobre el 

programa de los Grupos Operativos de Orientación para. Padres. En el 

Ap6ndice IV se incluyen las definicionc s de cada. uno de los incisos de la. 

forma de Seguimiento del Proceso Grupal. 



CAPITULO IV: RESULTADOS 

Para la presentación de: los resultados de la investigaci6n. seguire

mos el orden de las categorías presentad:ss en el Eje Sem:i.ntico (Cuac!ro 

l. Cap. ll ) 

En un principio dcscribirc1nos cada una de esas categorías para mos

trar cual es su comportamiento a lo largo <le las sesiones que componen 

la muestra trabajada.. 

Posteriormente veremos como se articulan cada una de estas catego

rías dentro de un esquema general que pc::-mita a.preciar la manera como 

estas se complementan pa:-a determinar los dif...·rcntcs momentos del pro

ceso grupal: tarea. pscudotarca,. tarea. Dado el alcance de ticn1po limi

tado de la experiencia no se incluyen elementos de juicio riuc apunten hacia 

el momento de proyecto esperado dentro de las fasc5 del Grupo Opcrati .... ·o .. 

Consideramos que la experiencia no incluye elcmcnt"os que hagan pcn~a.r 

que este n•orncnto propio <le cxpericnci~s prolongadas y rnas intensas pue

da darse dentro del marco de los GOO::P. 

LA ESFERA nn-:A:t...1ICA 

1. - Plano de la Cor.nunicación 

Dentro dt.! la esfera di.n!'im.i.ca. encontramos que algunas de las catego

rías propuestas para comprender la cvoluci6n de l~ comunicación en los di

ferentes momentos de la experiencia grupal,. no fueron relevantes. ni tuvie

ron di.gnificación alguna: 

M.onólogo: se encontró el uso de esta modalidad de comunicac:i'Ón en 

cinco de las nueve sesiones <le la muestra sin que se- puc!ie~a descubrir nL"l-

l 02 
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gú.n patr6n ~spccííico de cor1portamicnto en ella. 

La free u.enria m5.xinl:l c!t::" este- tipo de comunicación fué del 9 'r'u dc-1 to

tal ele los actc-•s de la &o.:sión y la rnfuirr.a del 2 o/'"". 

Contraoo~ición; &e encontró el uso de esta nlodalidad de participación 

sólo dc.is de L . ..1s nueve !c>t:Siones de la nH.icstra con una frecuencia de S •:, 

y a e;"'.., rcspccti .·.-1n1cnti.:. 

Po!." otro lado las catci:;orfa!:; de inicío y de continuación en sus diferen

tes mo:::lalic!o.Ccs nos permiten explicar y apreciar la evolución del proceso 

grupal en siis di.fcrl!ntcs f;'J.:--.es. 

El cuadro l ::ircscnta los Indicadores de Tendencia de las categorías 

utilizadas para apreciar l:..i. c·.·olución <le la comunicación en los diferentes 

moTT.cntos grupales. 

La mo-:1alicL1cl de p:..i.::-ticipación INICIO es i-n5s frecuente en las sesio:it.:s 

del Grupo I {muestra de scsioncs pt.!rtcnecicntes .:il mcmcn~o de L"ldiscrini.i

naci6n del aprendizaje grupal). Como modalidad de participación va disni.i

nuyendo para e.lar paso a otros tipos de p;;J.rticip~ciún, alc,tn¿_;tndo en las se

siones del Grupo III :ou míni~~e>. 

Vemos pues que a n~cdida que el proceso grupal se v~ ¡:;cstc:lnclo., y con 

él la cohesión grupal~ los ?:irticipantcs pueden in.tcractua.r entre sí usando 

a Ja tem!i.tica corno m<:dio <:.!P contacto. Las ansiedades despertadas por la 

situaci6n grupal pcrmitcr! a los participantes prestar .;:Ltcnción a los conteni

dos de los dcmas~ dismi.nuycnclose l~ necesidad de particir~ar con contenidos 

propios clcsc.or:.cc;;:tados <:1· la ~;e:::ucncia de las particip<.>cinnes antc:-iorcs. 

Dos sesiones de l;;..s ~uevc salen clc esta gcncr;ilidad: La scsi6n II-2 y 

la sesi'ón !II- 2. Sn ambo~ casos !.:I rr.ot!<tlidad de particip.;:,.ción L-iicio fue 
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utilizada con mas .frecuencia de la. que apareció en las otras sesiones del 

misTnO grupo de sesiones. Podemos decir que estas variaciones n-1uestran 

la condición recurrente d~: la evolución <lcl proceso grupal. Cuando el gru

po traba;a con u.na temática que para los partici~antcs es amenazante o es

pecialmente a.nsiógcuJ. .. el grupo rcspundc regresando a n1odalidac..!es de 

participación ?ropia~ cJ.c los mor:-i.cntoG ele Ü'. :i.scl""i:-i-.inaciún y ..J.ngustia co

rrespondientes al momento de prctarea, propio de los co~nicn:-.os de la ex

periencia.. 

Podemos decir que las cargas afccti·.·.-ts dcriva<l.:l:c-. de la situación. gru

pal propiamente dicha son de una intensidad grande, corresponden a los 

miedos b!i.sico::; de la posición csquiz.o?aranoidc- y dcpr•~siv~ descritos por 

M. Klein ( 49d ). Esta5 carga~ afectivas pro,:uccn en el grupo los n1omcn

tos de indiscrimi.nación frente a los cuales aparecen corno dcfcn~.a los me-

canismos de escisión y nL~gaciGn. 

Cargas afectivas similares son despcrtad:1s por la i:1forrn.ación presen

tada al grupo como parte cic su tarea (Pich6n Hi'\.'i.crc ,&1t:: ). En este caso 

la información manejada en la sesión III-2 despertó en lO!i p:irticipantc:; 

fuertes cargas ..t.fcctivas que no cnco:-itraron continencia en el grupo coor

dinador proc:!.ucicndo así un<J. regresión grupal imr:iortante. La tcn15.tica 

trabajac:!.a tic refería .:i la ~ecesidad de lvlodclos y la Repetición. (ver ..-'\pén

dice II Fichas In.formativas). Este material hace referencia a los modelos 

de paternidad vividos por los participantes en su época de hijos. Lag car

gas afectivas despertadas por lo.9 contenidos abordado!" fu•::-o:: i....'""ltrod-....icien

do al grupo en una. situación propia del mor-r-1cnto de prt:t<.1.rea. Mas adelan

te C'-•mplcr.-.ent<.i.remos esta explicación con los dt-ma.s indicadores de la e-



CUADRO 1 ESFERA DINAMICA: PLANO DE LA COMUNICACION 

~ 
~ 

Categorías ContinG.a Continúa Contin'(ia Cont:inG.a 
Sen'Uí.nticaa Inicia Completa Contrapone 2 + 3 Acepta Dialoga 

S~aionea 

GRUPOI I - l 56 13 21 34 5 

I - 2 3-! 44 10 54 

I - 3 31 39 lo 49 2 10 

GRUPO ll ll - l 11 4¡.; 13 57 4 4 

ll - 2 .!2 41 22 63 15 

lI - 3 4 33 22 55 22 18 

CHUPO llI lil - 1 6 48 15 63 21 

lil - 2 20 37 17 54 8 2 

lil - 3 5 58 20 78 2 12 
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voluci6n del procesn grup¡tl. 

Por otro lado la modalidad de participLJ.ción CONTINUA COMPLETA 

Y CONTL:.JUA CONTR ./\.PONE se hacen do~ninante~- a r.-i .... dida que evolu

ciona el proceso grupal (Cuadro 1 ) .. 

Los participante:· son ca.paces de intc;!ractua.r ton'l.ando contacto con 

las participaciones¿...._. lo~ rli:-1n5.s mict·~bros del grupo. L<1 necesidad de 

negar los contcnido9 o cs<..:inc!irlos di_,1!iir.w..:c ya que el grupo como ins

tancia se hace continente <le las cargas afectivas propias <le l~t situación 

grupal. así corn.o d..:: las derivadas de la iníor1nación. El conocimiento 

de la modalid<J.d dC' trabajo así como -:le l;;;i. coordinación y su csti..lo tiene 

un ef'ecto tranr¡uilizantc que pcrrnite al grupo una. interacción entre los 

participantes don.de se u~;an los contenidos de las intcrvencionc-::; ;lntcrio-

bicn sea para continu;:.ir con desarrollos propios,, complcmcnt!'lndolos 

otras perspectivas e contrastándolos con puntu:;: de vist;:,i opuestos o 

simplemente diíc rentes. 

Para q"....lc esto suceda e~ el grupo. es necesario que lo~ participantes 

logren ciertos proceso:,. de discriminación tanto de los puntos de vista 

emitidos por lo~:; campan.eros del grupo como de las personalidades que 

los emiten. Sin lugar a dudas ~stos procesos cst!'in influ!dos por 1o,; ni.c

canismos de transferencia lateral (I~cja.rano. 3 ),, propios de toda situa

ción grupal,, y su nivel •le inc::inscicncia var!a. Dados los alcances de una 

experiencia de orientación de tic·mpo y tcmflticas limit~l<las, Ctitos compo

nentes son tenidos en cuenta como parte del Esquema. Conceptual y Refe

rencial de la. Coordinación ?ero no son utilizados al servicio del "cambio" 

en los pu rticipante s. 

Cab~ resaltar que por las variableb propias del encu:..d:.·c de los GOOP 



107 

(ver ApEndice I) no existen condiciones p.ir.:..i. penetrar en los niveles in-

conscientes de los i.ndi·v·"J.duos como para in~crpretar l.cs.:; tra.nsferenc.:ias .. 

I-Iacerlo así. sería sobreponer dos ef'!quctnas de trabajo: el <le la situa

cibn analítica que supone los cambios en la estructura de la personalicl.Ld 

se logran a partir de la. intcrp::.-etación en la transferencia y el del csque

nl.a. operativo que prctcnc..!c unir el pensar con el sentir en el momento 

del aprendiz.aje. Est...: s<..:ntir sin eluda. cst:'.'i. i..n!luí<!o ;:>or lo:o. r..ivelcs incons

cientes; los niveles do.· conexión demandados en una cxpcric:ici..L ?rimor

dialmentc centrada en el a~rendizajc no a.lc;\nz.a.n las profundidad.es dcn-ian

<ladas en la labor terapéutica propiarncntt.: dicha.. Con c]lo se rn.a.rca una 

diferencia clara de los alcances del GOOP y su lugar al lado de experien

cias terapéuticas propiarncntc dichas. 

Somos conscientes de la apreciación de Bl•.!jcr 50bre la cercanía. en

tre el aprendizaje y lo terapéutico, sin cmb:1rgo nos c.p . .il!da claro que los 

alcances de este tipo c!c cx~cricncia. son terapéuticas solo en la medida 

que a.7""\..lda.n a. los padres participantes a pcn:.;ar y comprender parte <le su 

proceder., sin em::i:i.:-go lo!.- r.;a.mbios mas o.::structuralcs conscr;uidos por 

un proceso terapéutico cstr"L.:cturac!o y largo ~on <le u.na calidad dilercnt•~ 

a lo que se ~::iucdc prctcnc!e r 

en forma operativa.. 

ex~ericncí~ de orientación manejada 

Podemos decir que .i :ncdic..la que el proceso gru¡->al avanza, se pasa 

de los momentos de prctarca a loa de pscudota.rca y tarea. la modalidad 

de participación de los miembros del grupo va siendo cada vez m5s del 

tipo de continuación complementación y continuación contraposición. Al 

parecer la capacidad p.:! ... .., contrapo:ncr LS un rasgo r:iror-iio de lo.s momen

to!. c1.'\.-...,,!'1.zados r!cl proceso grupal ya que se necesita un. mínirno .. ¡e coopc-
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raci6n y telE- grupnl positiva.. para que los participantes se permitan ex

ternar posiciones que se contraponen. El ambiente de seguridad deman

dado para este tipo ele interacción n.o puede darse en los ni.omentos de 

mucha ansictl.:id. de ahí que la frecuencia. ele e stc tipo do interacción ilU

mente en las sc::siunl•;; correspondientes a los grupos II y lll propios c~c 

los momentos e!~ di crin1i.naci&n y s!:ntcsis en el ª?rencliz.ajc .. 

La excepción la c:.cont:-amo5 en la se si6n I-1 donde el grupo adopta 

la n--i.odalidad de in~c: .. icc::i(Jn contrap0~ición al discutir la cuota que debe

r~ ser cubierta por los parti<...:ipantcs con la cu~·l corn?rar~•n para la Es

tancia de los ni.fi.os ~1.lg~n artículo. Dado que los participantes tienen 

cierto conocimiento prc-.""io, sob":"c todo en los encuentros <le padres de 

familia y juntas origina::.·i.::is de l.3. Estancia., la sensibilidad para discut::: 

abierta.rncntc asuntos cconóni.icos ?ropia de l.:i. E~.tancia ha sido trasla<l<)-

da al ámbito del grupo. 

La posibilidad de interactuar aceptando <le los com?añcros ele grupo 

intervenciones., es un rasgo que no apJ.rcc<.: en fu;·n1..1. consistente en esta 

investigación. Su frecuencia es relativamente baj:t y cuando cst.a es sig

nificativa ( 22 '!"ó en la sesión ll- 3) aparece muy ligada a la temri.tica a bor-

dada. En esta sesi6n el grupo trabajó los miedos logrando un grado sig

niíicativo <le aceptación por parte de los participantes. En un ambiente 

grupal continente como el logrado en los. GOOP la posibilidad de aceptar 

los miedos que ca.da. uno de los padres tiene, puede ser entendido como 

un logro significativo. 

Sin. t.onl.ha.rgo, al parecer, lograr esos nivele· de aceptaci6n en otros 

temas ~~s una l;~bor" que no se logra dentro c~...:l marco de un.::.i. cxpcricnciu 
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con las cara.et.erísticas de tiempo limitado como loR GOOP. 

Detenerse a analizar el grado de aceptación en la. comunicación puede 

servir de indic; dor cuando el objetivo de la investigación sea evaluar los 

cambios logrados en los participantes de la c:x.pcricncia .. 

Podemos suponer que los grados de cambio alcanzados. dcbcrá'n re

flejarse en los niveles de ac ... ~ptación ele la manera como los <lemas ni.iem

bros del grupo perciben cl 2cscrn.pcfio (!<..':los ?articipantcs .. Puede ser uno 

de los indicadores de la cooperación grupal SÍ-"1. el cual '-"S dif!cil esperar 

cambios significativos en los pa rticipantc s .. 

2 ... -- Plano de la Pertinencia TemS.tica 

Apreciar la rn.aocra como evoluciona la pertinencia temática a lo lar

go dc1 proceso grupal con"1.o uno de los indicadores de éste,. rlcmanda de. 

nosotros hacer una diferenciación entre dos niveles de análisis: 

a.) La rc!crcncia personal del contenido y su relación con 

el ten"1.a. de la. tarea .. 

b) Los niveles rcsistcnci.;:ilcs a los cuales los rnicmbros 

del grupo :interactúan entre 5{, al escoger el nivel de 

generalidad o particularidad de su intcrvc-nción .. 

La unión de estos dos niveles nos determina. los di!r.:rc·ntc:s gr~dos de 

pertinencia y resistencia a lo.s que ._,1 grupo trabaja .. Dircn-,,os que la. im

pertinencia se conecta directamente co::-i altos nivi.:lus resistencia.les y lJ. 

pertinencia con bajos. Re !H . .:.lta. obvio que cuan~o ha bla.rnos de pertinencia 

n.o nos referimos a una variable dicotón..,,ica. del tipo: existe nu existe ... La 

resistencia. se presenta con diferentes ~.:r .... dos y el tr01b...iJO grupal se hace 

mas significativo en la. Tn~dida. en l~ cu~l lu:.;ra O?C rar ni·.-clcs menores de 

resistencia, esto e::; producicndt.• n"latcrial cada ·.ez n1::...s ~i~r.i:"icat.iv-:> para 
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1oe pa.rti.cipd.ntcs y de u.na n·~ancra que le permita. proíundiz.a.r al partici

pante y al grupo profundizar en 61. 

E1 c"...1adro 2 nos presenta una a!ntcsis de la manera c:on,o el aborda

je temático se v.:5.. haciendo cada vez rnfts pertinente {n-,,enos resisto!~: :ial} 

a medida que la. cxpc ::-icncia ~rupal avanza. En las se sioncs e.le} gru?O 

pertenecientes al t.crccr rn.omcnto del aprc!"1.<liz.ajc grupal ( llI) casi no 

aparecen intcrvcnc:ones que bC rl..!ficrcn a otras personas y a otroB tc1n.:ts 

!~ja.nos al de la tarea. La excepción co; la scsi6n III-2 que aparece como 

la sesión con una. frecuencia rn<.i.yor en este tipo de intc rvcnci6n in.l.perti

nente. Rucordcrnos que ~~1 tema de la sesión altamente rcg:-c~-ivo (los n-10-

delos y la repetición) provocó que los participantes pasaran lentamente a 

hablar de otros y otro tcn•a alejandosc pLLulati...,amcntc de la ten1á'.'tica d" la 

s~sión. 

Cuando el grupo aborcl~l la tcm~tica p::.-opuc:sta hablando(_!•.!' otros. con 

otros temas lejano~-;._.- d~!:e:-l~ntcs a los propuestos por l.l tarea. muestran 

encontrarse en momentos de l=idiscriminación ?rO?io5 de la prctarca. Al 

hacer referencia a otras personas SCburan"lcntc opera un n"lecanismo de 

proyección y cvasió=i c:on.-~e por las cargas afl:ctiva.s despertadas por el 

grupo y su temática es m!~s se~uro y confortable hablar c.!c las cosas que 

nos suceden pero como si le csh1v-icran sucediendo a lo.s demás,. Este 

mecanismo de proyc:cción aparece cOnlO una defensa. que permite hacer 

frente a las ar:.sicda<lcs conf-.isionalcs y persecutorias que se despiertan 

dentro del grupo .. 

Por ejemplo en )<.t. sesión lll-2 después de que el f!TUpo se cst-uvo re

firiendo a la!>. <listi.ntas n•ancra.s como habían ~Ct\lado sus padres cuando 

ellos eran pcqu~fios. dos !.l·.Lrticip.antcs del gru?O inc;istcntt...·mcntc con"lien-



CUADRO 2 ESFERA DINAM!CA: PLANO DE LA PERTINENCIA TElvfATIC./, 

NIVEL DE PERTINENCIA ~N LA PAH.TICIPACION -
Otros An6nimo De sí Grupo 

Categorías otro otro otro Otros An6nimo De e{ otro Grupo 
Se~nticaa tema tema tema actual actual actual tema actual 

Sesiones 

GRUPO I 1 - 1 22 2 8 8 27 24 

I - 2 16 13 21 13 13 10 3 

1 - 3 5 3 16 58 16 3 

GRUPOll 11 - l 4 11 8 lo 6 27 35 

ll - 2 7 11 33 41 

ll - 3 4 16 26 43 2 8 

GRUPO llI lll - 1 15 6 57 18 

lll - 2 27 18 13 15 4 13 

lll - 3 2 28 26 28 

>:r Número de intervenciones de la categoría tt::m:itica entre el número total de intervenciones (actos) de los participantes. 
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zan a hacer intervenciones del tipo: 

los hijos hombres se identifican con el padre". 

hay que dejar jugar a los hijos, se les dan tareas que 

los privan de jugar: cuidar hcTni.anos'' .. 

11 ••• aqu! en la Estancia nos dicro:n rcccta.9 de qu6 alimentos 

darles a los ni.fios" .. 

Por otro la.do tenernos que los participantes fueron haciendo referencia 

su persona y a la tern.ática propuesta por la. tarea de una manera e recien

te a medida que la experiencia grupal fue avanzando. La frccucncic:t. de es

te tipo de intervención crece sistemáticamente en cada uno de los grupos de 

sesiones (Cuadro 2). Una vez más la excepción la encontramos en la sc

si6n llI-2 donde este indicador resistencia! concuerda con los dcni.S..s: la .re-

cuencia. de intervenciones que hablan <londt.: los participantes hablan de s! so

bre la temática. actual es de la.s menores. 

Merece ni.c.=nción el dato que hace rcfer1.;ncia a la :::;esión IlI-3 que apa

rentemente podría caer der.tro de la categoría de la ~csión ITI-3~ prcviamcn-

te analizada. 

Por U..."l. lado la Ír•!cucncia de intervenciones donde los participantes ha

blan de sí sobre el terna de la tarea es aparentemente bajo .. Cabe resaltar 

que esta sesión fue la ?rir:icra dcspuGs de seis sen-i.anas de suspensión por 

vacaciones y disposiciones administrativas rclacion.:tclas con el cambio de 

gobierno. Sin embargo el número de intcrvcncione~ que hacen referencia 

al grupo es relativamente grande lo C1UC habla de la existencia de unrt repre

sentación del grupo que viene a ser equivalente a. las intcrvrncioncs de h<1-

blar de sí:; hablar del grupo es U...."l.a maner.:.i de h:..i..l>la.r de sí pero rcfirién<lo-
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ya al colectivo re-conocido como tal: el grupo. 

En l.as {a.se.a iniciales. la representación <lcl grupo alcanL.a<la por los 

participantes "':"'nula o casi inexistente. Es prol)ablc que= l0 arncna:.-.antc 

de la situación grupal <lt! por resultado la aparición de una negación ci>.si 

total de lo que representa el grupo .. t...•no de los indicadores de 1-nt.!nor re-

sist:encia. cs!.o 1..·~. aun"lcnt.o de 1~1 c~•pacid.l'. c!c •'.i~>crin"lin;:ir~irn, csU'i ·~n l.'l. 

En el caso de la. sesión I-1 las alusiones al grupo en su ni.ayoría se 

refieren a la ansit!<lad que el grupo representa. Cucstio:"l~:"l al coordina

dor sobre la modalidad de trabajo entre si' hacen n1ultiplc s r~fc rcnci.as al 

grupo,. a su utilidad y a la expectativa que les ayude en sus relaciones 

padre-hijo. 

La presencia de estas intervenciones es mas firme en las sesiones 

del grupo lll. 

La frecuencia alta en la sesión ll-1 se explica por el contenido traba

jado en la sesión. Esta corresponde al momento donde se realiza. una dra

matización que busca acelerar el rcconoci1nicnto y acercamiento de los 

miembros del grupo (ver Apéndice I GOOP). La <:>scenificación provoca 

que el grupo haga muchas referencias a sí mismo., tal y como lo maniiicb-

ta el indicador del cuadro z. 

Ent:rc las categorías hablar de los otros y h.abI.-...r de :o>Í:~ existe una in

termedia., en la que se mueve la dialéctica ¡::"rupal. La categoría de la re

ferencia anónima permite a muchos de los partici;:>antes intervenir sin ha

blar ñircctamente de sí y con niveles de pro~;ccción y desplazamh .. ·nto rne-

Así., clabora:i. las dificultades que la. tcmtitica ?r~scnta sintiendo 
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que se realiza un trabajo signilicativo con un nivel de amenaza menor. al 

poder exprnsar su sentir en íorma anónima.. 

No podríanl.09 conclu!r el anti.lisis de la pertinencia tem5.tica sin abor-

dar el nivel de resistencia con el cual se intercambian los contenidos te-

m:i.ticos. :Sn el grupo un participante puede estar hablando pertinentemen

te del tcni.a, haciendo .::cfcrcncia a. su ?crsona, sin cni.bargo, los conteni

dos trabajados pueden ser de u:-i nivel de gcncraliclad 1 con un cúmulo míni

mo de detalles rclcvanti.:s que la h:i.ccn pertinente pero con un nivel rcsis

te:n.cial consic.lc rable. 

Abordar el terna de la tarea de U.."1.a manera general e irr1pcrsonal pue

de ser una señal de tensión y resistencia, tanto individual como grupal. 

El cundro 3 nos mucst:-a la n"l::t.ncr.'.l. con"lO estas L"l.tcr ... cncioncs cvolu-

cionan a lo lar¡;o de la expc ricncia. 

Dircn"los que las inter•.·cncioncs son<!•: un rn.!iximo nivel rcsistcncial 

cu.ando sean bcncralt.: ..... , i:1:?t..:rt>On::t.lcs ;- :-edi..:.ctiva:1. Sst.>s son 1::iropias de 

las fases de inicio de un gru?º• Sin en"lba::-go nos encontramos con una al

ta rccurrcncia de ellas en fases posteriores del aprendizaje grupal .. Es

to se debe a true la fug¡_.¡. hacia la intclcctualización y la racionalización es 

u.na de las defensas propias de los momentos de ~1nsied~td depresiva donde 

se: alcanza un contacto con el nuevo material, con las nuevas formas de 

comprensión y comportarnicnto .. La novedad despierta la ansiedad depre

siva por la ?érdida de lo anterior, lo seguro~ frente a ello la posibilidad 

de generalizar, hablar de forma impersonal y con un cúmulo de detalle~ 

que: no permitan ver la csccncia de lo que se dice, es la defensa n"las se

gura y c~pcrada. 



Categorías 
Sen15.nticas 

Sesiones 

GRUPOI 

GRUPO U 

GR UPO UI 

CUADRO 3 ESFERA DINAMICA: PLANO DE LA PERTINENCIA TElv1ATICJ'\ 

NIVEL RESISTENCI.AL DEL CONTENIDO 

I - l 

I - 2 

I - 3 

II - 1 

II - 2 

II - 3 

III - l 

III - " 
III - 3 

General 
Impersonal 
Re ductivo 

38 

29 

(>8 

13 

37 

JI 

9 

51 

38 

Particular 
Impersonal 

Rcductivu 

1 J 

17 

7 

.¡ 

5 

1 + 2 

62 

·i-2 

(>8 

30 

·1-} 

35 

12 

58 

43 
1 

Particular 
Personal 

.e':>,. ba.rcativo 

11 

l 3 

2 

33 

2;:?. 

3o 

-15 

20 

41 

General 
Personal 
Abarcativo 

1 o 

8 

30 

4 + 5 

16 

l 3 

1 o 

43 

·ll 

75 

20 

46 

General 
Perso:c.a.l 

Re ductivo 

JI 

24 

18 

23 

22 

22 

12 

20 

10 

.;ir El número de intervenciones de la categoría semtintica entre el n6mero total de intervenciones (actos) de los participantes .. 
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Por otro lado. cuando el grupo se pe rniitc la po::>i.bilidad de que sus 

participantes hagan alusiones pcri:>onalc!I,. p~rticul.::i.riz.ando sobres!. con 

niveles de detalle a.barcativos que le pcrni.itc al resto del grupo ton'lar con

tacto con dichos contenidos. diremos que se t..:st[l produciendo cualquiera 

de las siguientes dos ~it".laciones: 

a) Se trabaja para la producción de un cli:na de trabajo significa

tivo. El subgrupo de tarc¡1. se debate con cstJ.B intcrvcnciono.:s 

con el subgruµo de sabotaje r;_uc prcfic1·c intervenir desde posi-

cienes g..:ncralcs c itnpt..:r!--.O!'lale3 qui.; son r.:"'l.!is seguras. 

b) Se ha logrado un rnomcnto grupal de tarea donde por un espacio 

tle tiern.po grupal considerable, el grupo ;:tbor<la la tern:í..tica ha-

ciendo alusiones personales, particularizando con niveles <le 

detalle que facilitan una espiral grupal expansiva. con inter

cambio de experiencias que facilitan el aprendiz.aje grupal y el 

abordaje de la tarea. 

Siguiendo los indicadores del cuadro 3 vcI;J.os que las categorías que 

muestran una. m5..xin-i.a rcsistcnci¡.s.: 

General - ln~personal - Rcductivo 

Particular - Impersonal - Rcductivo 

aparecen con mayores frecuencia en los momentos iniciales del grupo 

( 68 y 62 % ) y con menor frecuencia en los rnomcntos avanzados ( 12 y 43 o/o ) .. 

Dos sesiones son la cxccpci6n a esta tendencia: 

a) La sesión lll-2 que !rente a la. amenaza del tema. de los Modelos 

el grupo recurrió a 1<'1. raciona.liz.ación gencra.liz.ando en sus a

portacic•ncs. Al no lograr la coordinación la elabo:-acif>n de 



117 

dichas ansiedades. el subgrupo de sabotaje (protagonizado por 

los participantes 6 y 4) !u6 cobrando fuerza logrando ubicar al 

grupo en un abordaje tcm~tico resistencia!. 

b) La sesión I-2 tiene un nivel resistencia! rclativani.cntc bajo 

(en CoTnparación con las otras dos sesiones de la rnuestra y 

con sesiones ele ni.omentos post~riorcs). En ~ste caso el gru

po logró en sus primeras sesiones que los participantes hicie

ran alusiones personales al hablar de la ni.ancra corno sus fami

lias funcionan. Algunos participantes ?articula ri.-.an.do en sus 

inter,·enciones. hecho aprovechado por la coordinación para so

licitar de los participantes intc rvcncionc 5 pe rsonalcs. pa rticu

lariz.adas con un nivel de detalle que promivió la interacción dc1c 

grupo a. niveles <le resistencia esperados para niomcntos pojtc

riorcs en la evolución grupal .. 

A1 lado de las categorías de rná.xin"'la resistencia se encuentran las de 

r.n.!ni.ma: 

Particular - Personal - ,1\barcativo 

General - Personal - .i\.barcativo 

Los indicadores de tendencia. del cuadro 3 muestran como este tipo de 

participación aumenta. en forma sistemática hacia los momentos posteriores 

del trabajo grupal ... 

Al igual que los indicadores anteriores es posible observar la recurren-

cia de La evolución del proceso grupal en la scsi&n II.I-2 y en la sesión I-2 .. 

En ambos casos se observa con precisión como deficiencia!> en el traba.jo rlc 

la coordinación son un elemento que contribuye a la aparición de elementos 



118 

de pretarea en fases posteriores y de tarea en fases iniciales. 

En el caso de la presente i.nvestjgación los coordinadores de los grupos, 

coo.i-dinaron por prin1era vez un grupo .. Esto explica la. facilidad con la que 

quedaron atrapados en la din5.mica afectiva del ni.omento~ facilitando que el 

grupo se moviera en forn"la circular sin avance durante momentos prolonga

dos de la sesión .. 

Cabe resaltar que no queda en n•anos de la coordinación el facilitar un 

desarrollo grupal secuenciado y sistc1n.!."ltico. Son las cargas afectivas ver-

tidas en el grupo ( tanto la!l originadas por l:i c::-:.pcricncia grupal como las 

despertadas por la i.nforn"l<:Lción) las pri11cip~1lcs protagonistas de este desa

rrollo cíclico y recurrente. La posibilir!;ul de dctccta.rla.s y elaborarla. s. 

hace que el proceso se cornportc de .forn"l.a tenue pero no lo c-...-i.ta, con'l.O pic!l 

san otros .1.utores.. Por otro lado, uno de los principios técnicoa del grupo 

operativo apunta. a la devolución de los lid(·r~,z.r:n~; .:11 ;-;:-upo. Si. l.:i. c.oordina

c:ión v!Í. a asumir la. responsabilidad de elaborar cuanta carga afectiva se 

despierta. en el grupo, 1-< dcpcndenci."i. de C::stc con la coordinación v5. a. fre

nar el buen crecimiento y desarrollo del ¡._;;_·upo. r\ sí la. posibilidad de de

jar al grupo en su:> momentos de regresión buscando recursos propios para 

continuar con el crccirn..icnto .r;rup:ll es un factor central en la rccurrcncia. 

del proceso gr~.Jpal. 

Surge la pregun.t~: en una experiencia de orientación de tiempo limita

do ¿Gu!Í.1 es la posición técnica adecuada írcntc a las cargas afectivas des

pertadas en el trabajo grupal? 

No existe una respuesta !inica a esta dilicultad. Diremos que a lo lar

go de la c:xpcricncia vimos que en los grupos donde existían pad~es que li-
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dereaban la tarea y se hacian responsa.bles por ella dejar al grupo en sus 

momentos de angustia regresiva en las fases avanzadas del proceso grupal 

contribuyó t...l a¡>rendizajc y la experiencia grupal. En los casos donde los 

liderazgos estaban ni.as bien cs..::indidos~ el subgrupo de sabotaje li<lt:rcaba 

al grupo recurriendo za. intc rvcncionc s gene ralizador<.J..s, anónimas y de po

ca participación personal~ el abandono rcpcrcuti[1 en las posibilidades de 

aprendizaje y en la sensación general con respecto a la experiencia .. 

Pudimos observa=- dos patrones de comportan"'lic:nto en la tendencia de 

m!ni.rna y má..xirn.a. resistencia tcmS.tica.: 

a) e onsis tente 

b) Alternado 

a) La tendencia consistente se percibió en lo~ grupos a lo largo de la 

sesión íuero:n abordando consistcntcn1cntc l~ tcn•S.tica .. Por largos espa

cios de tiempo el gru?o operó con nl..Ú"l.irna resistencia 'l!n forma ?erti.n~nte 

o bien se incrustó en U...""l mon-iento prolongado clc mflxin-ia resistencia del 

cual no salió qucd:.i=1dos\.! en él en forn•a estable .. 

b) La tendencia tiltc rna.da se observó en scsionc.s don(~C el grupo logra

ba momentos de pertinencia. tcm5.tic.-i hasta que algunos -:!e lo!i cn-1.C!"gcntcs 

grupa.les depositarios de la!i angustias y con estructuras -..crticalcs con ba

jos umbrales a la ansiedad se coalisionaron en torno a la tarea l;:itentc. ha

ciendo surgir n1omcnto5 o intc rvcncione s de rn!'ixima re sistcncia. evitando 

que la tarea lidcreara .. En ocasiones con intervenciones arcrtadas de la 

coordinación y los participantes ?-egresaron al grupo a 1nomcntos de míni

ma resistencia .. 

El caso inverso tambil!n se dió. Grupos que se incrusta.ron en rnon1.cntos 
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de alta resistencia. con impertinencia temática. que lograron entrar en ta

rea de una !orma pertinente con la ayuda. de la coordinaci6n o la pa.rticipa

ci6n at.inZs.da de lideres de tarea .. 

La presencia y ausencia de líderes de tarea detcrn"li::nó que estos mo

vimientos se dieran en forma poco previsible. La asistencia inconsisten

te (al parecer por problcn-,.as de trabajo ya <;-..:.e los grupos se rcali7-aban 

¡, hora:..: de trabajo) ful! uno de lo!J elementos que ayud6 a c..,,uc la tendencia 

consistente y la alterna.da ::.e comportaran de Hl.anera poco previsible. En 

algunos grupos la ausencia de ciertos ITtlcmbros se 2cjó sentir con cla.ri-

clad sobre teda en aquellos grupos donde asistieron ?areja::; y de::ipu6s de 

sesi'Ón significativa para alguno <le ellos, He <lcjaba de venir~ la sigu.ie_!l 

te,. dejando al grupo con la scnba.ción de auscnci:i. <lcpositantlo la ::"Csponsa

bilidad del liderazgo de la tarea en otros mieni.Lro5 meno~ di!;p'\,.1C5tos a a.su

mir este liderazgo. 

Estan-,.os ~n condicionc:s de rchi.cionar L:1..5 categorías de los dos planos 

de la cr:.!cra din5.mic:l p;1.r:-i. ~.·cr r!c que manera se con--iplcmcn<:.an di.nárn..ica 

y tcm5.tica en la evolución del prnccso grupal. 

El cuadro 4 presenta las categoría::> de lo:; distintos planos ordenadas 

de acuerdo al nivel de resistcnci<Á que rc?r~scnta:-1.. Del lado iz.quicrdo se 

presentan los indicadores de n-,.ri...xin-i.;:i resistencia y rnl!nor pertinencia tcn-,.5.-

tica. Del derecho se presentan los L""ldicrrc!0rc:_; rl.c la~, categorías de míni

resistcnci.Li. y mayor pertinencia tcn1ática. 

Para su análisis podcn>OS dividir las nueve scsionu--> de la muestra en 

dos urupos: 

a) Sesione~ que pre~->enLtn coherencia entre sus indicadores apa

reciendo con-..o m~:irno u.no de ellos que re salt.a. con"l.o dif,._~ rente 



CUADRO 4 ESFERA DIN..-'\M.lCA: C.l\TEGORIAS SE!.tANTICAS ACUMULADAS 

34 

~ 

~ ., 

.§.~~ 
~~~ 

16 40o;"~ (68"."~ de s!) 

~~~~~~~~r~--'~+-~-34~-,L~-~t--'-4_~~~C·_•_1"_'_º_'_r_º_"_'~4 - __ 1_º~~+-~5-4·~-+~~1-3·--~---"_'-_º_c_4_5_·~;,~º'_r_º_"_'_~'~~~ 
l - 3 68 B:;, (62:"0 an6nini.o} ·19 1 e 

CHUPO 11 ll - 1 11 -,o :!3·'.., (48%an6nimo) 57 .;3 35 

I1 - .! 63 L.! j d~~·~ (4::.c:· .. <.!e ~n 
t--~~~~~~~-+--~~~+-~~~+-~~~-i 

-·-· (l(;ff:, otro:.) 

ll - 3 35 ';, ( l ooo:·~ otros) 55 41 86'""~ (50':'0 de :.>!) 

GHUPO IIl Ill - 1 12 75 7Sc;:, { 73% de n!J 18 

Ill - 2 20 58 ·1L>';~ ( 59S""o otro~) 54 20 13 

Ill - 3 2.""'o ( l 00% otros) 78 54% (4A% de .a!) 28 

- ·'El nG.niero de intervenciones de la categoría tem.S.tica entre elnG.mero total de i.ntervencioneo (actos) de los participant.cn. 
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en relación al resto de la muestra. 

b) Sesiones que presentan dos o mas indicadores que resaltan co-

mo diferentes pard el re .:;;t•'.> de la 01ucstra .. 

Dentro del primer grupo de sesiones se encuentran siete sesiones. tres 

de las cuales tienen un i~i..Jicador c•uc dcm<tnda reflexión para determinar el 

momento grupal de la .scsi6n: 

En el cuadro 5 obscrvan"l.os que por la coherencia de los indicadores las 

sesiones: 1-2 .. ll-1. ll-3 y III-1 pueden ser ubicadas en los distintos momen

tos de prctarea, pscudotarea y tarea sin dificultad. 

De ese mismo grupo tenemos tres sesiones que demand::i.n un an:':i.lisis 

m5.s detallado: ll-2 .. lli-3 y I-1. 

Sesión U-2: La determinación del momento grupal de esta sesión 

lica ya. que dentro de la misma sesión hubieron rn.omentos de trabajos propios 

de los momentos de tarea: de máxima pertinencia temfitic"'l. con intervenciones 

de continuación y complementación. Sin embargo .. a pesar de que los p¡irtici

pantes logran hablar de ::.Í rclacionandose los unos a. los otros. el nivel de re

sistencia. de la tcn'1.5.tica <.!S co'1sidcrable. Dos indicadores apuntan en esta Di-

rccción: 

a) La frecuencia dt: las intervc:ncionc s 1N1C1A- es alta con respecto a las 

dcm5.s sesiones de l~ mucstr~. Analizando la sesión. encontramos que una 

de las participantes. rn..adrc :ioltcra .. rc!>p~nr!ió con negaciones frecuentes de 

los contenidos traídos por los ciernas participantes intentando cada vez ini

ciar otra temática que fuera n-ias tolerable para ella. 

b) El grupo a bordó la temática del can-lbio de rt.!gl,..s (ver Apéndice ll) 

desde las relaciones cie p<'.lreja. A pe_j.:tr de haber habludo ~obre- el tema .. el 



123 

nivel de aborda.je fue fundamcntalrncntc gen.eral y rcductivo. A1 incluirse 

lo hacian de tal for%Tl.a que los niveles de resistencia quedaban manifiestos 

al haPla.r en forma general. Por otro latlo el conflicto se íocalizó en las 

relaciones con las diversas fa1i:-l.ilias de origen 1nas que en el existente en

tre la pareja misma,. al parecer por privar una rclaci6n complementaria 

dt.•l tipo so1nctcdor sometido mas dificil de abordar y explicitar. El des-

plaza.miento del conflicto a los niv..:lcs de la fan~ilia c!e origen Junto con 

las diíicultadcs <le la p<.J.rticipantc 2 del grupo. fu..:;-un µ;;-ovocando l.a ten

sión entre a.bordar la tarea con un nivel !"Csistcncial menor y entonces en

trar en tarea y ;1bor<larla mas supcrficialrncntc provocando u.na situaci'Ón 

de pscudotarca~ donde se aborda la tcmS.tica pero a niveles rcsistencialcs 

considerables. 

El balance de estas consideraciones nos hace ubicar el momento del 

grupo en esta sc!jión dentro de la C<.t.tegor!a de pseudotarca y no de tarea 

como en apariencia debiera ser. 

Esta sesión nos rn.ucstra como la rccurrencia del proceso grupal no 

solo se d:í. en el ni.ovimicnto a lo largo de la experiencia sino tarnbiC:n den

tro de una ntlsma sesión .. a.1~d:'indonos <le la. historia de la evolución grupal 

para decidir hacia que lado ~e .::ncuentra el grupo, hacia el lado del trabajo 

grupal y la tarea o hacia los mo1ncntos mas bien rcsi!:>tencialcs de los l.la

mados supuesto b[lsico por Dion ( ~~.-=t.~) 

S(;:si6n Ill-3: La determinación del morncnto grupal de esta scsi6n es 

menos com..,licada dado que el indicador que contradice su ubicación en el 

momento de tarea tiene una explicación clara y sencill.a. 

Aparentemente hay u::-i~ contradicción entre el i...-idicador de m5...-xima. 
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resistencia y los <le2n.a.s indicadores de la. sesión. Observando el dcsa.rro

llo de la sesi6n y la secuencia de las i.ntcrvcncionc~ se vé como la rcl~ci6n 

existente en la scsi6n entre la m5..xirn.a. y mínima resistencia. corresponde 

a lo que <lenominan"los anteriormente patr-ón de comportantlcnto consistente. 

La primera parte de la sesión (penúltima <le todo el pr-ogran-i.a y segun

da dcspi..:l:s de una suspensión clc seis scn"1.anas) el grupo ;:i.Lo::-dó la tcrn5.t:ica. 

a niveles rcsistcnci•::d·· ::> aJ.tos,. mismos que fueron scfiald.do~ por o..:l equipo 

coordinador. lo que permitió al grupo en la .!>C!;un<l.:... parte del tr ..... LJ.jo grupal 

entrar en tarea. El grupo decidió en cst.:i. ~csión rcvi~ar dudas de sesiones 

anteriures. El tema trabajado circuló en torno a las rclacioncs e.le pareja. 

La presencia c!c u.na pareja en el grupo. centró al grupo en l~ tarea. pudien

do trabajar sobrt! la sensación de un I-rllcrrib:::-o de la pareja cuar.rlo sien-.pre 

le toca. ceder. rcfiricndosc a la sesión de derrota. inferioridad y domi.n_i.o 

con la que se queda. i;;l grupo responde a este abordJ.jc con ni.ucho material 

pe raonal relacionado con lo que le: s de spic :-ta el tra. b.:l.jo en el aquí-ahora. del 

grupo. Esto explica tan-ib1én el número de participaciones grupi.1-lcs que faci

lit'Ó considerablemente la elaboración <le las carga!l afectivas despertadas 

por la temática.. Hay que resaltar que se encontró un apoyo a este trabajo 

en la ::>cnsación de final de la experiencia que ~e respiraba en el grupo. bus

cando todos, tcr1ni.nar con la scn.s~ciún de haber aprovechado al m.5.ximo la 

oportunidad del trabajo grupal. Evidencia de esto. se cncucntr.:i. en los cues

tionarios de evaluación que llena.ron los participantes en la décima sesión. 

Sesión I-1: Esta sesión pres"enta todos loe indicadores propios de u.n 

momento inicial i:..!cl trabajo grupal: una frecuencia alta de intervenciones del 

tipo INICL>.~ :-:1~cxin~.:-.. :-csistc::-:.cia en. el a!:>ordajc de la tcm5.tic.:::i, ~...:.n núr~-i.ero 

relativamente bajo de intc rvcncione s del tipo continuaci6n y frccucncÍét. baja 
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en el abordaje de mínima resi.stencia (participaciones personales. particu

lares y abarcativa.s). Sin embargo un i.ndic ... "\.dor aparentemente se contrapo

ne con esta tendencia: Frecuencia rclativ¿.mcnte alta de rcícrcncia al grupo 

sobre el tcni.J. actual. 

De los contenidos trab~jados se pcrciUc que el grupo de: orientación es

tuvo compuesto ?ºr un grupo preformado con rcl;:i.cioncs previas del trabajo .. 

Por eso cncc•ntramos, •¡uc en los niveles de rc15.xima pertinencia. ha.y un 

porcentaje alto de rcícrc:-icias ~ s! n""lismo. Sin crnbargu, estas participa

ciones son. n"l.cras }'UX.taposicioncs ya que lo~ padre!;- niegan lo~ contenidos 

anteriores participando cada cual con lo '!UC cree es el contenido m!i.s per

tinente p< ... ra presentarse, cotn.?rcn<licndo dc5dc el principio que la expe

riencia. deni.a.nda de la. pa.rticipaci6n in~~i,-idual, cosa que no les resulta com

plicado pol.- c•l <.,;onocimicnto ant<.!:.-ior, pero que frente a la angustia dcs?cr

tacla por l~ situaciún grup-ll, responden negando lan participaciones de los 

com;:::iañc ros !-:.~tcicndo a.lusionc s n'luy gene ralc s y rcductivas. ::1unque e sté.n 

l':ablan<lo c!c ~~'[ mismos ,. ~'·!l grupo .. 

Ar.aliz.o:tnd.o l~ c~fcr.~,. tcn-,.ática se puede apreciar otro indicador de la 

ansiedad .:-e:¡:_::.istr::u.!a en el ~rupo. Los participantes fueron hablando de tc

n-,.a.s con<.!ctados con l:_1s relaciones fani.iliarcs 5olan1.cntc que brincando con~ 

ta ntc n:':cl"l.tc unt re ¡._.:; dif._. r~ntc s subsistcni..as e.le las relaciones fa.mili<' res. 

11abla.ban del nivel cc..inyugal cuando un participante incluyó a la familia 

de nr'i.gen y sus dificu.lta<lcs; pasan a hablar de lo que el grupo les despier

ta para entrar a contenidos relacionados con el ni ... •cl parental (las relacio

nes de los padres con 103 hijos). para rcgr...:s..ir dcs~uGs a l~!:I relaciones 

conyugales. Alcnnz.-::~n una sec..icncia de 4 a 6 intcrvcr..cion1.:s en torno a 1a 
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pareja. para volver a hacer referencia al grupo y a los nivclc!i de :-ngustia 

registrados. 

t:bicando cata sesión dentro ele la dimensión. institucional, <lcben"los 

resaltar que la población de cst-u.dio-burócratas de las distintas dependen

cias administrati·.·as <le la Sccrctari..i de ilacicntla y Crédito Público, no 

están cxccntos de- los :-a:.¡;os típicos de L:i. burocracia rc5altando uno, el 

mas frecuente, la existencia de grandc.s t:-l'ipacio~- de ticn'lpo c.!csocup:ido 

que propicia qui'.! la gcnt"=" se ocupe durante mucho ticn-ipo d<.! lo que .:o;uccdc 

entre ellos. L..:sto aumenta la pcrsccucj6n <le que los contenidos trabaja

dos en las sesiones scar: pasados, corr·;~idoi-> y aumentados a los corre

dores de las ofici.."'1.as, CO'ia que por cxpcrlcncias pasa.das li:s resulta 

obvio y coherente: ... /\sí al involucrarse con tcrnaB personales surge in

mediata.mente la referencia al grupo y la ane-:ustia que la situaci6n les <lcs

?icrta.. 

·v·emos pués que a pesar de estos l..ndicado::.-cs, (;sta scsi6n tiene todos 

los componentes afectivos que la h~('"cn pertenecer al grupo ele sc~dones 

donde el momento de ?rctarca es el dominante .. 

Dentro del segunCo grupo de sesiones, con <los o ma:J indicadores di

ferentes al resto de la muestra, cncontrarr.o:-> don sesiones: 1-3 y lll-2 .. 

Sesión I-3: Uno de los indicadores c.!c •·-t. • .1. ~csión llarna con~•idcra

blcmcnte la atención: ¿C6n·10 es que tratanc~osc de se!>ioncs i,nj(..·i.~lc!i, don

de el resto de los indicar....!o:-cs muestran n1on:cntu"" de an¡,;usti...1. y rcsister;

cia, se obtiene un indica.dar de m5-xima pe rt.int::nc..1rt tcmS.tir..1. tan alto? y 

su contrapar•c ¿Cómo e~ que con u.na n."loda.lidad de participación. del ti?O 

I.:-.;ICIA relativa.mente al<tc-.. (con.par .... Ua con .1u<:> indica1... ...... rc~ del restu <le la 
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n"luestra) el indicador de il:npertinencia. sea relativa.mente bajo? 

La respuesta a esta situa.ci6n aparentemente contradictoria. la obser

varnos al desgloz.ar el inñica.dor de la pertinencia. Vemos que el 64 r;o> de 

las intervenciones de m!i.xirn.a pertinencia, ha.bl::in del tc:m.:i, pc.:ro de una 

forma anónima. El grupo logr::i abordar un tcni.a. significativo como las re

glas familiares (ver A;:Jént.!icc ll) desde el nivel de relaciones con la p¿1rcja 

desde las prinl.cras cx?cricncias grupales, recurriendo a dcsplaz.a.r la an

gustia que la temática. les cle::ipicrta. hablando de otros y no de sí. Esto 

puede estar a.linlC:"ltado por las condicio~es de pareja particulares de los 

componentes de este grupo. 

Recurriendo a la esfera tcm5.tica para compr~.::1dcr la cvoluci6n de la 

sesión. encontramos que los contenidos circularon en torno a exigencias 

de aceptación del otro: "Los hombres son Ion que dc1Jcn aceptar c ompar

tir las :-c~ponsabilidacles con la mujer, el hon1urc en su trabajo es un cas

tañuelo, juega, echa :-cl.::ijo~ en la casa no quiere saber nada". "Existe 

apatía por parte <lcl esposo dche de haber participación de la pareja''. 

El ;~rupo logró rn.::i.ntcncrsc en el ter::l.a de las ¡-cgl.::i.s como funciona la 

pareja, pero haciendo :-cfcrcncias desde lo ;:.i.n6nin"1.o ~· 108 otros. logrando 

niveles de coni.unicación n1cnos cornp:-omctcdorcs. 

Las consideraciones anteriores hacen pensar r¡uc el grupo hizo inten

tos por entrar en tar<;a, pero la. angustia despertada hizo que se rc.firie

ran al tema de n1ancra general con rnuchos INICIOS y con una pertinencia 

relativa que nos hace pensar que el grupo se mov'i.Ó entre momentos de pre

ta.re<J. y pseudo tarea dominando las resistencias y la modalidad negadora 

de comunicación propios 
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1 nC::n-iero de intervenciones de lacatcgor!a tcn'l!iticaentrcel n<in-iero total de interv..:-ncioncs (actos) de los participante5. 
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Sesión lll-2. : En p!Írra!os anteriores hicimos referencia amplia. a es

ta sesión donde los indicadores de la rccurrencia se han concentrado de u.na 

rnanera considerable. 

Vemos que a pesar de ser una sesi'én avanzada en la experiencia,, los i.n-

dicadores de ésta, son propios de inomcntos iniciales .de la experiencia gru

pal. 

Llama la atención como la frecuencia del indicador de rn5..xima resisten-

cia,, se levanta para alcanzar los niveles propios del grupo de sesiones. De 

igual manera la impertinencia en el abor¿ajt': se hace n""'l~xini.a,. adquiriendo 

la frecuencia mayor de toda la mucst::.-a. de intcr·vcncioncs donde se habla de 

otros,. otro tema (Cuadro 4). 

Recurriendo a la. crónic~ de la scsion, se ob!,crva corno el grupo se al

ternó en sus participaciones sobreponiendo temática. anterior no trabajada 

con la tcn"'l5tica propuesta p.i-:.'"~t 1.-.. susión~ an·1ba8 dos productoras de a.nsie-

dad considerable: la Sexualidad y la. Ncccnida.d de }...fodclos y la Repetición. 

Ambos temas tienen un ca.ractcr regresivo importante. Se refieren a. 

épocas anteriores donde los p~rticipantcs del grupo vivieron experiencias 

significativamente desagradables. Eso 11izo que el grupo (ambivalente con 

respecto a. la ten"'l~tica) se concretara a hablar en forrri.a general~ rccurric.!!. 

do a patrones de comunicación de II...:ICIO t~usca.ndo cambiar la tcm:'itica pa

ra sobrellevar los niveles de ansiedad. Cabe resaltar que los efectos per

secutorios de la supervisión~ llega ron directamente a la sesión ya que la. 

coordi.n.ación explícita t:!n ln. !H~si6n un comentario de la superv-isi6n al decir 

que él se siente con.fu.ndi..-:o por cosas que le dijo el supcrv-isor al analizar 

el abordaje moralista del t·:ma de la ~cxualid~l.¿ en sesiones anteriores. 
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El grupo y el equipo coordinador se vieron presos de la angustia des

pertaclu. por la. temS.tica. Llama la atenci6n la dinámica de la. scsi6n: lo

gran c~lr.1ar las angustias grupales hablando de las relaciones parentales 

y la nc:-c:e:siO~d de cont":"olar a los hijos .. Esta posibilidad que viene a sig

niíic•1 r la demanda de que se ponga. control a. l..J.s angustias del grupo .. se 

hace rosi!:::>lc c.uando en torno a alguno de los particip¿,,_ntcs ::;e aglutinan los 

miembros del grupo para hablar ele los hijos y alg:unas dificulta.des que tie

nen para hac.:rsc obedecer: 

Un ni.f\o es incans<.&.blc, h.:.. y que limitarlo con t6cnica.". 

Mi hija. me tom6 la medida con comida. con :rrtl mam!i. si come. di-

ce que no la atiendo .... '' 

La conjugación de los criterios ~ntcriores nos lleva a considerar que 

esta. s-esión est>.ivo don-.i.na<la por cargas afectivas propiao de un momento 

de prctarca. Tcncn-.os así. una muestra de la manera. como se dan los pro

cesos grupalc:; recurrentes dependiendo de la intensidad de 1.as cargas aíec-

tivas que circulan en la se sion. 

CONCLUSIONES 

Esta.ni.os en condi....:ioncs de pasar a concluir clc que manera se articu

lan las ca.tegoríos se':n~S.nticas desarrolladas en el eje sem5.ntico del capí-

tulo ll con lo::; 1Y\omcntos del proceso grupal. 

Hasta ahora íui:rnos comprendiendo los indicadores de la evolución del 

trabajo grupal cjcn-.plificando con las sesiones que comprendieron la mues

tra.. Vimos de que manera se comporta cada una de las categorías de los 

pld.nos de la comunicación y la ?t! rtincncia se!n!'i.ntica en las diferentes se-

sienes. 
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La articulación de estas categorías nos permite determinar el momen

to grupal. Aunque aparentemente el número de combinación de dichas ca-

tegori'as es muy grande,, existe cierta coherencia en su comportani.icnto que 

nos permite definir que tipo de combinaciones corresponden a un momento 

de prctarca cuales a uno de pseudo tarea y cuales a uno de tarea. 

No consideramos necesario incluir con detalle los desarrollos de la 

esfera temfitica ya que estos tienen que ver directamente con la labor de 

la coordinación que no ha sido inclufda dt..~ntro de los alcances de esta in

vestigación. Se podr5- percibir que hicimos referencia a la esfera tcm!J..ti

ca s6lo en aquellos casos en los cuales los indicado::-cs ele la esfera di.n.!imi

ca fueron insuficientes. Tan-:i.poco dcsarrollan'lO!J con detalle !Li.s interven

ciones de la coor<lini.tciún guc vendrían a explicar porqué determinado gru

po evolucion6 de cic rta forma y otro de difc rente manera. J-Iace rlo así. 

complica.ría la prescntaci6n de los objctivot:; r!e c~,tzi. investigación: apreciar 

la evolución de los vectores y la comunicación en un grupo operativo utili

zando la metodología .semiótica cstructur<ll. 

Al dejar del lado el ._.nálisis de los aportes de la coordinaci6n a la evo

luci6n de1 proceso grupal congclan-ios uno de los elementos principales - -

promotores de ansiedad. Cabe resaltar que la tl!cnica de los Grupos Ope

rativos busca a.minorar la importancia de la coordinación como líder del 

grupo buscando convertir a la ta.rea en el lidcr del grupo. Cuando esto se 

logra las dcpositacioncs en la coordinación son desplazadas a la ta.rea de

jando a quien conduce el ¡?rupo en l;.; posibilidad ele obsc rvar el vínculo del 

grupo con su lidcr Ja tarea. Este paso en altarn.-..,ntc complicado sobre todo 

en experiencias de tiempo limita.do del tipo de los GOOP ya que la consigna 
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de orientación y la premura del tiempo dcrnandan de la coordinación la as~ 

si6n de un rol activo en las primeras sesiones del cui'"d es difícil salirse Pº!!. 

teriormentc. La posibilidad que se le <l.'.l al grupo de decidir las tern.~ticas 

de las sesiones futura!:> buscan contrarrestar esta dependencia del lidcraz.go 

asumido por la coordinación en las p ri1-nc ras se sienes. En el n•omcnto ele 

explorar en futuras investigaciones, 105 dc~crnpcflos de la coordinación esta

remos en condiciones de apreciar de que manera este paso es logrado y cuá

les son sus efectos en la evolución del procc::;o grupal rcc:-urrcnte. 

No cabe duela que este m.atcrial an:.?liu y complicado nos p~rmitir:'.t. 

plicar con n•cjor detalle porqué en dctcr1rüna<la experiencia la evolución -

grupal se estanca en 1Tl01Tlt.:ntos <le prct¡•r•:a y pscudotarca y ._.notros evolu-

ciona con n•ayor plasticidad a momentos de tarea. Esto cs. dcsglozar la 

relación del grupo con el equipo coordinador y la tarea. Dedicaremos a es

te problema., la atención de futuras invcstigacionc:o;. 

Las sesiones I-1,. I-2,. 1-3 y lU-2 son muestra de sesiones donde el 

grupo se encontró en un momento de prctarca. 

Si bien es cierto que es mas probable encontrar c:-;tc ti?o rle momento 

grupal en sesione::> inicialcti <le la!:i experiencias grupales, vemos con c1a

ridad como cuando se apodera del grupo una situación ansiogénica que 

l.ogra ser elaborada,. el tr.:: .. bajo grupal adquiere las características de 

momento de prctarca. 

Diremos que un grupo se cncucntr.L.i. en un momC!nto de pseudo tarea 

cuando los indicadores de máxima resistencia. e in•pcrt.incncias temáticas 

se vean balanceado::> con los indicadores <le mínim;:._ resistencia y rn.ftx:i-

ma pertinencia tctT15-tica. Los .?a.trenes de comunicación utilizados por el 
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grupo~ servir:í.n para apoyar esta percepción. 

Que exista tensión entre estos dos pares de indicadores (los de máxi

resistencia y máxima impertinencia.,. por un lado con los de mínima r~ 

sistencia tem:itica y m:'ixima pe rtincncia por el otro) quic re decir que las 

anoiedades grupa.les y las despertadas por la temática fluyen en el grupo 

de manera libre sin lograr una definición clara. Aparentemente el grupo 

se encuentra en ta rea. pe ro no es a sí ya que el abordaje sigue doni.inado 

por elementos cscisivos y de racionalización donde ~1c recurre a las gene

ralizaciones y a hablar <le otros para defenderse de las ansiedades del tra-

bajo grupal. 

Encontrarnos una ch.1.ra <lifc rcncii1 en los dos patronc s de tensión posi

bles: el alternado y con!>istcnlc. En la medida en la cual los patrones de 

tensión sean consistentes podrcmo5 decir que existe una clara dirección -

hacia los momentos de larca. Si por el contrario los patrones de tensión 

son alternados~ querrá decir que el grupo tiende mfis hacia momentos de 

pretarca que de tarea. Una vez rn.:J.s • .ser$. necesario intercalar el an5.li

sis e.le la esfera t.ernát.ica pa.ra aprcci;lr hasta c.lon<lc las ansiedades que -

circulan tienen que ver con tcn;.;ión grupal y hasta donde en-ianan de la te

mática y sus resonancias. 

En el caso de la muestra de las sesionen, encontramos que las sesi_2 

II-1 y ll-2 son propias de un momento de p.scudotarca. 

Cabe recalcar que este tipo de momento es propio de la fase del apre.!!. 

dizajc grupal dt!nomi.nada por Bault::o di:;;crin-tlnación. No se puede hablar 

de que ésta. se dé en todos los aspectos de la experiencia grupal, de ahí -

que se produzca esa tensión, entre las fuerzas de resistencias e imperti-
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nencia y las de baja resistencia y pertinencia, como el modelo propio de la 

transición entre la indiscriminación paranoide ?élralizantc y la <liscrimina.

ción depresiva. donc.~e se integran c un facili<la<l lo::-; ?Olas ani.bi"Valcntcs pro

pios de la posición depresiva. (1'.1. l<lein 

Por último, dircn1os que un grupo se encuentra en un rnomcnto de tarea 

cuando los patrones de comunicación dorninantcs sean de continuación con

traposición. La pertinencia tcm5tica sea máxitna, coto es, los participan

tes sean capaces de hablar de sí refiriéndose a la temática. logrando cada 

vez menores niveles de resistencia, cst.o e::;. cuando puedan hablar particu-

larizando, inclu.yendosc ellos y hablando con niveles de detalle que amplíen 

la. espiral del trabajo grupal aun-icntando cada vez los niveles de rc::;onancia. 

Esta espiral obviamente está lin1.itada por las ansiedades que oc des

piertan por la propia profundización. Cuando las resistencias aparecen. -

ser.5. función de la coordinación, intcrpretarl;i.~ para f1UC el ¡_.:rupn ?Ueda con-

tinuar operando en forma espiral (Pichon Rivicre 

En el caso de la muestra de las sesiones que comprenden esta investi

gación, tenemos que las sesiones III-1, III-3 y II-3 pertenecen a esta ca.te-

gorí'a .. 

La sesión ll-3 es un ejemplo de como la tensión propia de un momento 

de pseudotarca. es resuelta hacia el lado de la tarea, gracias al abordaje 

pertinente que los participantes hicieron del tema de los miedos (ver Apfu 

dice ll) en este caso guiados por una coordinación que fu.é alimentando la 

participación individual concrctS.ndosc a dcn,andar participación pcrtinen-

te por parte de los padres de familia, comunicando al grupo los tipos de 

miedos que tenían y como los afrontaban. 
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Para terminar podemos decir que nos queda claro que la calidad recu

rrente del proceso grupal depende del balance total que dentro de la sesi6n 

alcanzan las fuerzas ansiógenas despertadas por el grupo y la temática,. y 

las posibilidades de continencia que el grupo y la coordinación puedan dar .. 

Un m:Í.Ximo de elaboración, cc.nducir5. al grupo por el flujo afectivo que le 

permita entrar en tarea integrando las eni.ocioncs despertadas por el aprc..!! 

dizaje grupal con lo~ con""'lponentcs verticales, ambos obstácul08 a la i.ntc

~ración del pensar con el sentir. Sin lugar a <luda:-.> cst..-is posibilidades se 

amplían cuando existe un mayor rccononocimicnto ele los participantes en

tre sí'. de estos con la coordinación y cuando la claridad acerca de la ta.rea 

es ampliamente compartida en el grupo. P.--l.ra que esto tiuccda# el grupo 

infaliblemente deberá pasar por mon,cntos de prctarca que regresarán 

siempre que los factores de discrin,inación alcanz.::idos se vayan perdiendo 

dando lugar a la confusión, la ansicd'1.rl y la lndi.scrirninación .. La dialéctica 

constante entre la claridad alcanz<.lda y la confusi6n derivada de futuros in

tentos de esclarecirnicnto v;:ln nl.arcando las pistas por las que el grupo re

corre su can-1i.no a lo largo de su existencia. La eficacia con la que se re

corra. la jornada dcpcndcr!í. de los recursos que el grupo logre agenciar -

para circular entre las fuerzas de i.ndiscrimi.naci6n discriminación propios 

de cualquier situación grupal. 
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APENDICE r 

GRUPOS OPERATIVOS DE ORIENTACION PARA PADRES ( GOOP ) 

Los GOOP son un programa de orientación a padres creado 
en e1 año de 1979 por Isaac Mendelsohn. con el se pretende reali
zar una intervención dentro del marco de 1a prevención primaria -
que permita a los padres de familia que tienen a sus hijos en los 
marcos institucionales habituales - escuelas, guarderías, Estan-
cias infantiles, y jardines de ni~os, participar en una experien
cia de trabajo grupal como parte de 1os programas de escuelas pa
ra padres. 

Los GOOP funcionan bajo los siguientes principios: 

1. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES PREVIAS 

En la definición de 1os objetivos y la modalidad de tra 
bajo de los GOOP se han tomado en cuenta las siguientes consider~ 
cienes: 

1.1. 

1. 2. 

El trabajo con padres de familia implica una labor don 
de dadas las características del desempeño de la fun =: 
ción paterna~ fuertes cargas afectivas son despertadas 
y evocadas ya que son puestos en juego muchos aspectos 
vitales del mundo interno de las persona~. 
La modalidnd de tr~bajo grupal debe permitir y facili
tar la elaboración de dichas cargas afectivas que apa
recen como un obtáculo para l.a adquisición de los con2 
cimientos y la información del programa. 

~~i~~d~:sh~~:ns~0~n~~~p~~::i:t~aye:;:r!:;~!~a~~~r!!n 
finida, que bien puede estar relacionada con un conflT°c 
to p=esente o con alguna prob1cmatica no resuelta. El-
trabajo grupai deberá tomar en cuenta estos contenidos 
para l.a el.abo .. ación de l.a temática y el. desarrollo del 
programa. 
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1-3. Da.do que los padres de familia se incorporan a un programa 
de orientación y no a un terapeútico, c1 disefio debe con-
temp1.ar 1.a creación de uro. clima de trubajo donde la tem5t_!.. 
ca este estructurada, evitando así la apertura total de la 
temática de las primeras sesiones corno sucede en los gru-
pos terapeúticos. De ahi que en las primc~as sesiones, los 
contenidos seleccionados sean suficientemente amplios uni
versal.es y centrados en la cstructur.u. y el funcionumicnto 
familiar dcjan~o pura las subsiguientes sesiones que los -
temas sean seleccionados por el grupo. La información dcb_g_ 
rá darse en un nivel de generalidad que permita lu cvoca-
ción de un máximo de c:....-pcri':!neiLis ( v0r .::idcl.antc 1.a infor
mación ) . 

1 .. 4. La técnica de tr~b~jo grupal deber¿ de contcmpl;::ir la inte
gración de los aspectos emocionales con los informutivos -
de una manera complementaria, para ello se ha seleccionado 
la técnica de los grupos operativos, que integra el pensar 
con el sentir. 

1.5. Dado que el progra~a esta contemplado dentro del marco de 
de la prevención y se busca llegar u un número grande de -
personas de diversoG niveles, en la elaboración de la in-
formación y en la conducción de los grupos deberiln tomarse 
en cuenta las variables socioculturales v económicas de -
tal forma que los aspectos ideológicos d~ los padres y los 
coordinadores puedan ser tomados en cuenta de la manera 
más amplia posible, intentando reducir su inevitable infl~ 
encia. 

2. OBJETIVOS 

Se han escogido los siguientes objetivos para la experiencia de 
los GOOP .. 

2.1. crear un espacio de reflexión en el cual los padres de fa
mi1ia puedan intercambiar experiencias relacionadas con -
sus relaciones familiares. 

2 .. 2. Escuchar información sobre temas relacionados con el fun-
cionamiento familiar,. las relaciones padre - hij•.:> y las 
relaciones de pareja. 

2.3. Conocer algunas de las dificultades y algunos de 1os acie.!:._ 
tos logrados por otros padres en e1 marco de su conviven-
cia familiar. 



139 

2 ... 4. Bajo 1a conducción de un equipo coordinador, encontrar 
e1ementos de juicio que ayuden a 1a comprensión de 
a1gu.nas de 1as pautas de conducta seguidas por e11os -
en e1 marco de 1as relaciones familiares. 

3 ... EL PROGRAMA 

3.1. Duración el p~ogrurnu de trabajo de los GOOP tiene una -
duración de 10 semanas, pensando en las dificultades 
cotidianas que irr1piden que los padres tomen compromiso 
que exige constancia y participación por espacio de tiem 
po muy largos. Por otro lado se cree que 10 sesiones es 
el tiempo mínimo necesario para crear una experiencia -
grupal donde puedan elaborarse las cargas afectivas pr2 
pías de la creación de un grupo, ( el paso de la afili~ 
ción a la pertenencia ) dejando un espacio de tiempo p~ 
ra el trabajo lo suficientemente largo como pura 10 o -
12 participantes puedan por lo menos una vez compartir 
una experiencia propia signific~ti~. 

3.2. Las sesiones: son semanales, tienen unil duración 1.30 -
minutos y se rc<ilizan en un lugar y un dÍil fijos. 

3. 3. Los grupos tendrán un minimo de 6 p<:irticip.::intcs y un ~ 
ximo ":le 1 s. 

3.4. El programa tiene las siguientes ~Ztses:. 

3.3.1 Pre-grupo: Esta ..':°ilSC incluye todos los encuentros con 
el personal de la estancia relacionado con el progra
ma y con la sesión de presentación del programa dest..!_ 
nada a la formación de grupos, En esta sesión se hace 
una invitación abierta u los padres de la estancia en 
una sesión de ejemplificación. Se ~rabaja en forma i!:!_ 

dividual y grupal un pcqucf'io audiovisu;:il con duración 
de cuatro minutos intitulado ASI SON PAPA Y MAMA. El
guión esta basado en el libro del ~ismo nombre (D'atr..!. 
73). Esta fase corresponde a la fase de aprendizaje 
grupal denominada por Bauleo ( 66 ) del agrupamiento_ 

.3.3.2. Conso1idación_ Esta compuesta por la dinámica de las -
tres primeras sesiones. En este tiempo se logra la --
formación de grupo y un primer reconocimiento de las -
personas y de la técnic~ operativa de traba.jo. Los te
mas de estas sesiones son traidos por el equipo coord.!_ 
nador (ver Infacmación ). Esta fase corresponde a la 
fase del aprendizaje grupal de la indiscriminación. 
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3 ... 3 Activación del. proceso Interpersonal.. Dado que· l.a expe-
riencia es de tiempo l.imitado, durante l.a cuarta y quinta 
sesión se propicia un cl.ima de afectividad y cercanía ut~ 
l.~zando para el.l.o algún ejercicio de l.as técnicas de ac-
ción. Se sel.acciona al.guna dramatización que mueve Ja ef§_C 
tividad en el. grupo por el. cúmulo de lenguaje no verbal. -
que fomenta. Baul.co denomina a esta fase del. apcndizaje -
grupal.: Discriminación. 

3 ... 3.4. Orientación como tarea. Durante esta fase el. grupo rcconQ 
ce 1.a rutina de trabajo, y l.u tcm¿tica es ya escojida por 
el. grupo. En este tiempo se rcali=a la parte importante -
del. trabajo de orientación ya que l.os padres comparten con 
mas apertura y aun nivel de detall.e rr-us significativo sus 
experiencias. Este nivel. de apertura facilita grandemente 
el. aprendi~ajc individual. Los aciertos y lus dificulta-
des personal.es estan mejor discriminadas y l.os posibles -
cambios comienzan a elaborarse. Los participantes en esta 
fase aprenden sobre si mismos, sobre lo~ compa~cros, so-
bre el grupo, y sobre ulgunos conceptos que enríquecen su 
Esquema Reícrcncial. Esta fase correspcndc a 1u fase den~ 
minada por Bauleo: síntcsís. 

3. 3. s. Cierre. La dccirna sesión está dedicada ~1 cierro de ia cX 
periencia donde ésta es evaluada. Se elaboran• -:os al.can-
ces y.\l.imitaciones del. grupo. Por lo gencrul el. grupo pr~ 
para en forma espontanea un convivio. 

4. MODALIDAD DE TRAPAJO 

4.1. Momentos de trabajo. Cada una de las sesiones tiene dos mo
mentos: 

a) Informativo: Durante este tiempo que por lo general dura -
entre 15 y 20 minutos el equipo coordinador transmite la -
información que forma el tema de trabajo. Esta información 
está condensada en fichas informativas (VER APENDICE Y FI
CHAS INFORMATIVAS ) que han sido elaboradas en el equipo. 
(ver información ). 

b) Trabajo grupal: Durante el. tiempo restante de la sesión -
el grupo trabaja la información, comentandol.a, narrando -
experiencias pasadas que se conectan con la temática y el 
abordaje que el. grupo l.e dio o con cualquier otro inter-
cambio que el grupo va desarrollundo como parte de su pr2 
ceso grupal.. 



14 1 

e) Devo1ución: El observador participante, uno de los miem 
bros del equipo coordinador, hace una devolución al grE 
po de los emergente grupales que registra. Por lo gene
ral esta devolución se hace dcspues de la primera hora
de la sesión; dejando tiempo para que pucdn ser incorPQ. 
rada por los participantes. 

d)'Se1ecci6n del tema: Al final dn la ccsi6n, el grupo se 
pende de ü.t.:uerdo sobre el tema que va a ser presentado 
en lü siCJuicntc sesión_ En oc<::isíoncs se traLa de uno n.!;!,e 
vo, otras 1 se profundiza tanto en información como en -
expcricnci;::is sobre el tcr:::..t de J.L.i. .'.:.>esión que .finaliza o 
de alguno de sesiones anteriores. 

4.2. La información 

Una de las dificult~des m5s i~portantcs ~n el trubnjo de los -
grupos operativos es la se1-ccción del nivel <:J.1- cual l.a infor~ 
ción debe ser transmitida. De la teoría de los Grupos Operati
vos se sabe que la información estructura el grupo. De su ni-
vel de presentación depende el tipo de experiencias que los pg_ 
dres traen e intcrc<:imbian. Esta sirve dc"disp<:irador" de la .. e~ 
dena asociativa" ( Mcndelsohn 6.::· ) con la que J_os pcidrcs inte..!: 
actuan en lci expcricncici y que v;:i formando el proceso grupal. 
La importancia que l<:J. inform<:J.ción tiene en el programa obliga 
al equipo coordinador a reflexionur dctall~darnentc sobre los -
siguientes puntos: 

u) Presentación~ La presentación de la infortnLlción prcten 
de ubicar las ideas centrcilcs del tema para que estas 
sean expresadas en form<:J. el.ara, sin <:J.mpliacionc5 inne
cesarias y toma.nao en cuenta el nivel socio cultur<:J.1 -
de los participantes. La ubicución de las ideas centrS:!_ 
les es una labor qu~ fue ubo~dada por el equipo que -
condujo 1os grupos en su conjunto. 
La presentación en cuanto a sus contenidos debe detc-
nerse en los siguientes puntos: Selección dc1 nivel. 
de generalidad al que 1a inforrración se transmite ----
( ver adelante c )? conbinando pocos elementos concep
tll•alesr en l.a presentación oral debriín incluirse refe
rencia a ejemplos concretos que hagan mas cl.aru la . .,,.e
nera1idad expuesta ( por ejcmpl.o cuando se habl.a de no~ 
mas como general.idad, los borrincl1cs son un caso con-
creta de esta clase de situaciones):- - uso de anecdo
tas y demas elementos de la expresión oral que la ame
nizen si..?mpre y cuundo esto no de~vi.c l.as ideas centr~ 
les y no sobrepase los 20 minutos de exposi-::·iónr 
- la exposición deberá resaltar con claridad momentos 
de introducción, desarrollo y cierre. 
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b} Orientación Conscientes de la carga ideológica 
que toda información trae consigo, he~os intentado -

seleccionar contenidos informativos donde lo idcol:gico -
tenga un peso menor. En la selección nos orientamos por -
modelos funcionalistas con tendencia a neutralizar las ca 
tegorías de .. bueno" y "malo" poniendo en su lugar -modal.:I 
dades de funcionami.-nto". Los desarrollos de lu terapia -
familiar Estructural y la Intcraccional ( Minuchin, Watzia 
wik, Bateson ) han servido de base para esta selección. 
Por m•_)dal.idad de funcionamiento entendemos a la organiza
ción alcanzada por el núcleo familiar en su vida cotidia
na. Así la orientación se ccntr~ en la toma de conscicn-
cia de su propia organización, en la cva luación que los -
padres hacen de ella acerca de como viven con cllu c>o.:.ando 
l.es dificulta y que parte les produce un nivel de rc1a--
ción que pura su concepción de mundo aparece como satisf~c 
toria. 

c) Nivel de la Inform.._1ción:: Dado quo 1-a inform;:ición funciona 
como disparador de 1-.:is experiencias compartidas por los -
padres espec.i.u.1 atención se debe prestar .:il ni.ve]_ de l.a -
presentación de las ideas centra1-cs. 
La información puede ser prcscntadu a t~cs niveles diferen 
tes diciendo en cada uno de ellos estructuras grupales -
diferentes: 

Conceptual. Se presentan conceptos tcóricoG, como por cjg_m. 
fases del dcsarrol.lo o psicose:.:ual, rcsistenci<:J.s. estruc
turas, organización etc. 
Generalidad: Se presentan descripciones de situaciones 
abarcativas a la ma.yor parte de lus familias:: 
comunicación contra los ~icmbros. reparticiones en la fa
milia, atención a los miembros. conflictos etc. 
Particularidades: se presentan detalles muy específico~ -
que redundan en cu.sos que suceden <:J. un tipo particular de 
familia, como serían cuadros especíricos tanto clínicos -
como de ciertas familias. 
Hemos escogido para la presentación y organización de la
información el. nivel de la gencr.:ilidad que permite a 1.a -
coordinación neutralizar en gran mcdidu las posiciones nor 
mativas de "bueno y rna1o" paru enfocarse en los modos dc:=
funcionamiento. Con ello logramos que el grupo se estruc
ture~ en la reflexión sobre su funcionamiento evitando o -
por lo menos disminuyendo las racionalizaciones y discu-
sione s que el nivel conceptual produce y la cuida en deta 
l.les específicos de ciertos casos que terminan aburrienaO 
o excluyendo al re~to de los participantes, que el nivel
de las particularidades produce. 

d) Contenidos temáticos: Los contenidos temáticos de las tres 
primeras sesiones quedan determinados por la coordinación. 
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Con el objetivo de facilitar y unificar los niveles de info,E. 
mación y en los diversos grupos 5C escribieron 9 fichas i~-
formativas mas ( ver Apéndice II Fichus Informativ~s ). Sus 
temas se extrajeron de las ex¡:.~=Lcncias anteriores de GOOP -
realizadas durante los a~os 1980-81, habicndose organizado -
de tal forma que en opinión del equipo de trabajo cubre la -
mayoría de los emergentes grupales mas esperados. Se organi
zó, asi mismn un¿¡_ rutinu. de cl.::ibor.::ición de fichas y una bi--: 
bl.iogra fia r~ísic3 p.::ir~ lu clnhorac.ión de futuras fichas no -
incluidas en ese repertorio. 

4.3. El Equipo Coor.dinuao~ 

4.3.1. El equipo Coordinador esta formado por tres personas que as1!_ 
men roles fijos u lo largo de toda la experiencia. 

a) Coordinador- Ti.ene la función de observar la relación del 
grupo con la turca_ Es é! quien informa y es el responsable 
de todas las Vilriablcs del encuadre. Sus principales instru
mentos son la interpretación y el señalamiento ( Mendelsohn-
64 ) -

b) Observador de emergentes. 

Tiene la función de observar la relación del grupo con la 
coordinación. Se cncarg~ de percibir la forma corno el coord.!_ 
se desempeña leyendo los principulcs emergente~ grupales. 
Junta. la secuenci<J. de l.:::i.s .intcrvcnc.io.:.c~ de un:::1 t:1Uncru. que -
pueda devolver al grupo tanto l;::i evolución de la temática 
abordada como algunos de los elementos de l~ dinámica que no 
han sido señalados por el coordinador. 

c) Observador de crónic~ 

Tiene l.a función de registrar los fragT11cntos discursivos in
tercambiados entre los participantes, incluyendo las intcr-
vencioncs realizadas por la coordinación y la devolución de1 
observador. 
Participa silenciosamente del proceso grupal registrando al
gunos de los componentes de ia comunicación analógica ( si-
lencios, risas, tonos de voz elevados. cte. ) • 



l 4 4 

4.3.2 Encuentros: 

El equipo coordinador realiza encuentros adicionales a1 encuentro 
grupal. Uno para la revisión de lil información que será transmiti 
da al grupo. Se discuten las ideas centrales, el enfoque de la i~ 
formación y los contenidos específicos a comunicar. Otro encucn-= 
tro, al finalizar la sesión. sirve al equipo para analizar len 
acontecimientos más relevantes de la mism.::i. acoMplctar la crónica 
y analizarla en la forma del análisis semiótico de la sesión. 
(ver apéndice III~ formas de evaluación ). 

El equipo coordinador supervisa sus sesiones y dud~s en ~csioncs 
grupales junto con los coordinado=:-c~ de otros grupos. En estas 
se comparten los análisis de las sesiones intentando comp~cndcr -
los movilcs de l.:1. coordin<lción en lo~• diferentes momentos. 

4_3_3 E1 equipo coordinador puede cst~r compuesto por profcsiona1cs dc1 
área de 1'3.s ciencias socii:llcn que dominen por un l.::do lu. informa
ción rclacionuda con lo~ temas de orientación y por el otro ten-
gan entrenamiento en conducción de grupos. Psicologos. Sociologos 
Trabajadoras Sociales, son personal capacitado para aprender a 
coordinar grupos de padres. 

En detcrminadun circunstuncius padre~ cntrcni:ldos pueden formar 
parte del equipo coordinador de grupo~ para padres. 

No consideramos necesario que los coordinadores de grupos para 
padres sean forzosamente pildres de .í"amili.::i, L!unquc ~-.in 1.ugar a du 
das el serlo, facilitu la ccrca.nÍ<::i y confianza inicial de los pa=:
dres a la coordinación. 

Por ello se v~ pa~ando por los momentos del aprendizaje grupal de 
indiscriminación con montan de ansiedad de mayor tolerancia, gra
cias a la estructura que la inform;:>.ción proporciona. 
Para estos encuentros se escogieron tres temas genéricos centra-
dos en el funcionamiento familiar; con cl1os se logra una ubica-
ción general. una vista de conjunto amplia de la cual se despren
derán las dema.s terniÍticas. Los temas iniciados han sido denomina
dos-

- como funciona una familia 
- Las reglas de la familia 
- comunicación y cambios de reglas 
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S. Lo Institucional. 

Dado que la concepción profesional de los GOOP enmnrcan el progr~ 
ma dentro del terreno de la prevención, es de esperarse que la 
realización de los grupos se dé dentro de los marcos institucion~ 
les. 
Esta reali0ad introduce a la din~míca grupal ciertos elementos -
que deben tenerse presentes. Entre los rnas importantes resaltan: 

5.1. El Manejo del Poder. 

Las instituciones en espcci~l ( lus burócratic~s) se caracte 
rizan por el suo piramidal del poder. L<:l realización de los
grupos "toca" Jus fibru.s del poder por lo menos en dos nive
les; - el de los directivos de la institución educativa • 
- el de los directivos que coordinan las labores de la inst~ 
tucion educativu. 
Es de spcrarsc que las autoridades bu~qucn ln inclusión de -

e cierta temática, o bién que se ejcrzn cierta influencia en 
los padres pnru que estos cooperen de alguna manera con la -
institución. 
La precencia. de estas prec.ioncs puede dctcrmin.:ir que los ni
vel.es de apertura de vean dismunuidos. 

5.2. Pertenencia a los luaarcs de trab.:ljo_ 

Al. estar el programa enmarcado dentro de instituciones educa 
tivas es probable que los padres de familia tengan otras re= 
l.acioncs fuera del srupo. Cuando esto sucede en el <:Írca del 

t~=~~~, e~~~~ t;~~~:c~:;o;~~n:~~!d~~ v~ ~e: r~~o d~~~o~~-~~~z~c p;:;-
las posibilidades que los contenidos sean f.i.ltrados del gru
po de padres al grupo de trabajo. 
Por otro lado la participación en la experiencia cstú deter
minada por los padres que ya se encuentran en cila muchas v~ 
ces es de esperarse que persones se incluynn o excluyan de -
la experiencia porque ya suben que otros padres van a ser 
miembros del grupo y eso influye en su decisión. 

S.3. Ideologia Institucional. 

En los contenidos elaborados por el grupo siempre está pre
sente la ideología de la institución ( Buulco 6b ). La coa..;: 
dinación deberá tomar en cuenta estos elementos que servirán 
en la interpretación y selección de los emergentes. 

5.4. Respaldo Institucionalr 

La realización de los GOOP de1•1anda de un al.to grado de respa.!_ 

~~0~nstitucional- Sin él los niveles de independencia necesa-
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no se dán frenando así ia evo1ución adecuada de l.as sesiones. 
Se requiere libertad para 1a elección de l.os temas, para 1a 
inclusión y exclusión de participantes y para el manejo del. 
encuadre. 
Por otro lado dádo que I.as sesiones se llevan a cabo dentro del.
inmuebl.e de l.a institución los detall.es técnicos necesarios 
( lugar, avisos, cte. ) Pueden provocar situaciones de trabajo 
tan comedas que terminen por al.ejur tantn a los posibles candi
datos como a los qu~ ya forman parte del grupo. 
Las relaciones interpersonales con los directivos de astas ins
tituciones terminan influyendo en 1u cspectativa que los padres 
tienen ya que son ellos los directivos los que forman en su tra 
to cotidiano·con los padres buena parte de la i~5gcn de1 proy~7; 
to en ~u contacto cotidiano y rutinario. 
Esta influencia hace que en ocasiones se vc.:::i ul._GQOP con ojos -
similares a ios que se ven otros proyectos educátivos de 1a Es
tanc~a. Esto puede tanto beneficiar corno perjudicar. 
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COMO FUNCIONA UNA FA.I0.1ILIA 

Las fami1ias tienen ciertas dificultades que pueden ser com

prendidas mejor, si se conocen las formas que utilizan para poner

se de acuerdo .. 

Los ndcleos familiares tienen ciertati maneras de funcionar, -

hay familias compuestas por el mismo número de miembros, con eda-

des y costumbres similares, que funcionan de manera diferente.al -

parecer, hay ciertas reglas que hacen que la familia se comporte 

de una determinada manera. 

Usando la metáfora de un "guiso",. podría ser más fácil. com--

prender el funcionamiento familiar. 

Supongámos lu existencia de 2 amas de cusw,. que compran los -

mismos ingredientes, en el mismo mercado, utilizan la misma receta 

y sin embargo obtienen diferente sazón. 

Cabría preguntarse ¿cuál.es son los ccrnponcntes de la familia 

que hacen que se obtengan sazones diferentes con los mismos produE. 

tos? 

En la fan ilia hay un padre y un;:i. madre cada uno desempeña 

papel diferente, el de los hombres y el de las mujeres. cuando ha

b1amos de papeles, no nos referimos necesariamente a personas,. si

a1 papel que éstas representan. 

Todos conocemos la existencia de familias donde la misma per

sona hace el papel que comunmente se espera lo haga el hombre, y al. 

mismo tiempo hace el papel que supuestamente se espera haga la mujer. 

Hay sin embargo cosas que tienen que ver con lo que la madre 

hace y otras que tienen que ver con las que el padre hace. 



Las fami1ias donde el padre o 1a madre están ausentes, 

o los padres se han divorciado y viven con uno solo de 1os -

padres, son familias donde hay una sola persona encargada de hacer 

1as funciones de papá y mamá, pero siempre habrá cosas de papá y ma

má. 

Para cc:mprender como es que el guiso de 1a familia funciona, n~ 

cesitamos preguntarnos ¿cáno 

acuerdo a la hora de cocinar?. 

que estos do.=> papel.es se ponen de 

:::"odemos imaginar a una familia 

que a 1a hora de preparar el guiso papá prende el fuego, viene la m-ª. 

dre y prende el. suyo, y apaga el del padre. As~ se puede estar repi

tiendo la historia hasta que el guiso se haya quemado o endurecido y 

probablemente continuaró hasta que casualmente se encuentren en la 

estufa, descubran lo que pasa y se peleen hasta que el olor a quema

do 1os separe. 

Por otra parte, podemos imaginar también una familia donde los 

padres se pongan de acuerdo en decidir quien prende y quien apaga, -

cuántos fuegos se necesitan y por cuánto tiempo. Sin duda habrá una 

diferencia importante en los guisos que éstas dos familias va a obte 

ner a pesar de que hayan seguido ln. misma receta y "hayan utilizado -

1os mismos ingredientes. 

Vemos pues que una familia funciona de acuerdo a como los padres 

1a hacen funcionar. 

Donde hay una madre que ccmpite constantemente con el padre po~ 

que e11a cree que él no sabe hacer 1as cosas, se creará una confusión, 

y los hijos no tendrán claro quien manda y quien decide esta conf!:!_ 

si6n. Es probable que en una familia as~, no se quiera ser papá 



y se prefiera estar a1 1ado de mamá, la fuerte. 

Una vez tonado partido, la historía de papá, el que no sabe y 

mamá 1a que si sabe, se repetírá alimentada por los padres de un -

l.ado y los h.i..jos por e1 otro. 

cuando papá se ausenta y deja en mamá toda lñ responsabilidad 

de la casa y la elaborución del guiso, la familia tcndrd un hueco 

que buscará ser ll.cnado. Es probable que alguno de los hijos se 

ofrezca de candidato, o bien que mamá recuerde todo el tiempo que 

cuando venga pap~, él arreglar5 l.as cosas. En ambos casos la fami

l.ia se organizar5 de alguna manera, tratando de buscar que el. pa-

pel. de papá sea cumplido aunque su persona se encuentre fuera. 

Podr~amos seguir dando ejemplos de cómo la familia busca que 

el. papel de pap5 y el de mamá se cumplan. En todos ellos podemos -

observar que funciona de ~cuerdo a cono estos dos papeles se han -

coordinado. 

Probablemente haga falta en este cuadr".:l h.:ü)l.::J..!:" de los hijos. 

Ya gue no podr~amos hablar de papá y mam5, sin hablar de les hijos, 

al hablar de como funcionan las familias observamos como el papel. 

de papá se pone de acuerdo con e1 papel de mamá dejando un poco 

de 1.ado 1o que los hijos hacen con este funcionamiento, y l.a mane

ra como ellos ayudan a que este funcionamiento se repita. De aquí 

que pensamos que el.los tnman el lugar que 1os padres 1.es dejan to

mar. 

Se ve con claridad, que no podemos hablar de familias b~enas 

o malas. Sino que hay maneras de 11.cvur la familia, de organizarl.a 

y ponerse de acuerdo con uno mismo o con el otro segdn sea el. caso, 



para que e1 guiso de 1a fami1ia se e1abore-

Las fami1ias serán diferentes porque se organizan de una ma

nera diferente; y 1ograrán distintas maneras de funcionar, todas 

e11as buenas, porque 1a manera como pueden ponerse de acuer-

do para vivir en fami1i3. 

Si queremos cambiar cosas en el marco fami1iar debemos dese~ 

brir de que manera 1a familia está organizada. ¿qué tipo de guiso 

están produciendo? ¿qu6 ingredientes usan y cómo se ponen de acu~r 

do para hacerlo? ¿de qué manera colaboran paracuidarlo? o para 

que salga crudo, tal vez quemado? 

¿Cómo sienten todos los miembros de 1a familia lQ que se ha

ce y qué sabor tiene el guiso para cada uno? 

Si bien es cierto que el guiso lo preparan s61o algunos. t~ 

bién es cierto que todos son los que lo comen. 

Para sentirse mejor en el marco de la familia y comprender -

porqué alunus cosas no cst5n sulicnda como se quiere, no es nece

sario encontrar quien en la familia está fallando, para cambiarlo 

o ccmponer1o. Se necesita por el contrnr.io ver como la familia e§_ 

tá organizada, corno se ponen de acuerdo o se relac:bnan y co-

munican- Así podremos encontrar que cosas de 1as que se acostum-

bran hacer, deban cambiar, si se desea lograr un guiso que guste 

más a ios miembros de 1a familia. 



FICHA INFORMATIVA GENERAL II: LAS REGLAS DE LA FAMILIA 

La fami1ia forma parte de un mundo amplio que funciona de 

acuerdo a ciertas regl..as. A pesar de que muchas veces observamos -

cosas que pasan y que nos parecen incomprens ibl.es y fal.tos de toda 

reg1a. en realidad huy un cierto órden y e i.crta l.6gica en los aco!l 

teci.mientos del mundo que nos rodea, as~ tnmbién la fami1ia funci2 

de acuerdo a dctermL~adas ~egl3s. 

Las familias que se encuentran en tensión y con dificultades 

para lograr armon~a, establecen rcgl~s de funcionamiento que hacen 

que se mantengan en esa situación. Familias que logran encentrar -

caminos para una relación más estrecha, con tranquilidad y posibi-

1.idades de comprensión. l.o hacen siguiendo t<JJnbión ciertas reglas 

de funcionamiento. 

Al. parecer nos damos cuenta con !acil..idad de que la cxis--

tencia de estas reglas, 

Probablemente esto 

algo complicado. 

deba. por una parte, a que las personas 

somos seres ccmpl.icados, que actuamos desconociendo l.as causas que 

nos que nos hacen comportarnos de una cierta manera. 

Por 1.a otra parte puede deberse a que ios mecanismos que pro

ducen esas regl.as estS.n "po!:" cnci..-na" de las personas. Somos perso-

que a1 estar en el. "juego" de las rel.ac iones humanas desconoc,.g_ 

mos muchas de 1as regias de ese canp1icado juego. Somos capaces de 

jugar ei juego, desconociendo como funciona. de ia misma manera, -

también somos capaces de manejar un vehícul.o desconociendo l.as re

gl.as de su funcionamiento. 



Probablemente la dificultad principal para encontrar las re

g1.as que marcan e1 funcionamiento fa.."'niliar, C3t=iba. en que tenc--

mos 1a tendencia de juzgnr, las cosas que pasan, pensando en que 

1.a visión que tiene uno de elias es la correcta. 

Cuando uno de ncupa únicamente de io que pensa, deja de com

prender 1as reglas que marcan el ''juego'' que juegan. 

Las familias negocian constantemente y no todas lus formas -

de hacerlo son iguales, ni las formas de ponerse de acuerdo, son 

1.as mismas. 

Por ejemplo hay temas de dinero, donde se usa la forma de n~ 

gociar y otras cerno las actividades de la familia donde se usa 

otra. 

Podemos pensar en tr.es maneras diferentes de establecer 1.as 

negociaci~nes familiares: 

1.- Por bienes separados: Los miembros de la familia se d.!_ 

vidcn los terrenos en los cuales cada cual va a dominar. 

Deciden que temas van a funcionar de acuerdo a una for

ma y cuáles de acuerdo a otra. 

As~ por ejemplo el marido no interviene en 1as labores 

de 1a casa y 1a mujer no interviene en el gasto del di

nero. Los niños los que deciden que se hace y que -

no, y las normas de discip1ina son "ejecutadas" por e1 

papá verdugo. 

2 .. - La 1ey de 1a sel.va: Los miembros de 1a fami1ic. •Jivcn 

una constante situación de forcejeo. Se trata de ver que 



terreno conquista quién y cuál.es "batal.las" son ganadas 

por uno para buscar reponerse en la siguiente vuelta. -

Cada uno lleva una rigurosa contabilidad de los éxitos 

del otro para buscar igual.ar 1.os "puntos" ganados y no 

perder el juego. Se invierte mucha cncrgi.a buscando 

dejarse del otro y siempre se está pendiente de los 

vimientos del. "enemigo" para anotarl.e una derrota que -

1o debilite. 

3.- Juntos l.o hacemos mejor: Son familias que buscan~

qrar l.as cosas como cada cual. las ve, sacando l.o bueno 

de cada parte, l.ogrando así.. una al.ternativa que tiene -

grandes posibilidades de ser mejor que l.a de cada uno -

por separado. La familia invierte mucho tiempo y ener-

g~as tratando de comprender la posición del. otro, y 

tamos seguros que esta acción es rccíprocu, esto es que 

los otros hacen lo nd.smo. 

Por lo general. se encuentra que estas familias tardan -

un poco más de tiempo en hacer l.as cosas ya que toman -

tiempo para negociar e integrar sus posiciones. 

Hasta aquí podría pensarse que las personas o las familias deciden 

la manera como estab1ccen sus negociaciones. L21. rcal.idad es que -

1as cosas están lejos de la elección. Más bien la forma como los 

miembros se complementan o chocan,, o como se comunican hacen que 

se envuelvan en un cierto tipo de regla. Así nos encontramos con 

familias que aceptan l.a "separación de bienes" propuesta por 



y 1entamente van reparti~ndose 1os terrenos, sin darse cuenta que 

1o están haciendo. Otros inician una carrera de dominio que 1ent.!!_ 

mente 1os absorbe y de la cual cuesta mucho salir, y por último -

otros van descubriendo el camino para tomar en cuenta al. otro, 12 

grande cada vez mayor afinidad y común acuerdo. 

En la realidad, es di!:f.cil. encontrar farnil.ias que tengan so

l.o una manera cic negociar. En algun0s terrenos logran separación 

de bienes y en otro~ logran la integración. La manera de lograrlo 

es por la "1.ey de la selva" y en ocasiones por mutuo acuerdo. - -

otras familias repart~n 'ºbien" los terrenos, aceptando esta 

forma como una intcgr~ci6n y con esas reglas viven muchos a~os. 

Debido a que las familias son organismos que crecen y viven 

con el correr del tiempo, el número de miembros cambia y sus nec~ 

aidades también. Llega el momento en que las reglas establecidas 

entran en conflicto y es entonces cuando surge la necesidad de -

provocar un cambio. 

Asi. como la manera de comunicarse hizo que dominen ciertas 

formas de negociación~ cualquier cambio en las relaciones logra

das en e1 marco familiar se hará modificando la manera cano se -

comunican y pensando en e1 estilo de negociación que utilizan. 

soiamente ubicando lo que h<:Jy se hace~ se puede llegar a cambia.;: 

l.o. 



FICHA. INFORMATIVA GENERAL III: COMUNICACION Y CAMBIO DE REGI..AS 

Si ponemos atención a lo que sucede c11a~)dO dos personas inte_E 

actúan nos daremos cuenta que lu rorma como uno se rclnciona 

ei otro, depende de la comunicación que entre ellos cntabl~n. 

Cometer~amos un grave error si al hacer esta observación, pu

siéramos atención únicamente a las palabras que se intercambian. 

Debemos atender también a la maneru. cono se lo dicen. el montento y 

lo que cada uno de los participantes está cspúrando del otro y de 

esa situación en especial. 

Las palabras que se "escogen" para comunicarse, dependen de 

la relación que se lleva con esa persona y curiosamente la rela--

ción va depúndicnc1o de la relación que se lleva con ellas y de es

ta depende la comunicación alcanzada. 

As~ por ejemplo, en una parcju. la mujer siente que son pocas 

1as cosas que puede comunicarle a su marido. porque 6ste se cnojn 

por todo. La relación que establece es de "ocultamiento y temor", 

por parte de la mujer, y de "enojo y desconocimiento" por parte de1 

marido. 

A medida que el tiempo pasa, son menos las cosas que sabe de 

su mujer, 1o que lo pone en un estado de irritación, pues de topa 

con frecuentes "sorpresas" ya que vive con una mujer a la que de~ 

conoce. A medida que más se irrita, son menos las cosas que la mu 

jer 1e comunica ya que cada vez que le cuenta al marido algo, él 

se irrita. La distancia que se va abriendo entre estas dos pers2 

nas se agranda cada vez más, estableciéndose una relación de - -

ocultamiento y temor. 



Vistos estos problemas desde afuera, se podría pensar que el. 

probl.e..-,,a de l.a pareja es l.a "falta de comunicación" de la mujer, 

ya que si el.l.a decidiera ''armarse de va.lar'' y se comunicara 

esposo, el. sabría más cosas de el.la y se enojaría menos. 

El. ver estos problemas de esta forma es muy parcial. pues as~ 

desconoce que el enojo y c.l ocul·..:umiento sor. los que detormi-

nan que es ~o que la purcju puede cornunic~r. 

Luego entonces la poca comunicación hace que se mantenga l.a 

distancia y las relaciones de temor y ocultamiento, y us í. cada 

vez que l.a mujer aumenta su comunicación, aumentará el enojo del. 

marido, y éste hará que la mujer regrese a su ocultamiento para que 

l.a regl.a de la rcl.aci6n que ulcanza!:'"On no se modifique: Poca com!:!_ 

nicaci6n igual a mucha distancia. 

Veamos e.l ejemplo de 

l.ar a su hijo porque C3da 

ches, grita y .llora. 

madre que siente que no puede contr~ 

que lo i.ntentu el ni~o hace berrin-

El nifio por su parte. sabe que las cosas se consiguen ~-

~ si .llora y patalea: La comunicación que recibe de la madre 

que como es incontrolabl.e no hay nada que puedan hacer por é1_ 

E1 niño comprende que esta i.mporta-1.ilt:::=ia y fa1ta de control es la s~ 

f'ia1 para un berrinche y .llanto que lograrán que se .le otorgue lo 

que desea. Así esta madre tiene una relación de temor y sumisión 

con su hijo. quien a su vez lleva una relación de dominio y tcrro-

rismo con su madre. Para conseguir ias cosas huy que se::: incontro-

1ab1c. sabe que las cosas se las dan por esa actitud, ios intentos 



de contro1 son la seña1 para e1 niño. de que un berrinche es Lo 

que Logra que se 1e otorgue 1o que desea y para 1a madre. que 

efectivamente e1 niño no puede 

que darle 1.o que pida. 

controlado y por l.o tanto hay 

Un cambio en 1a relación no puede ser l.ogrado so1amente por 

un cambio en l.a co!:'.'..:ni.cación ya q e l.a rcl.ación es l.o que deter

mina~ cerno son comprendidos 1os mensajes comunicados_ 

Cuando una de l.as partes intenta un cambio de comunicación 

sin que l.os patrones de rel.ación se hayan ac1arado, este nuevo -

mensaje ser5 interpretado de acuerdo <J. l.os patrones de relación 

dominantes y por l.o tanto servirá de poco para alcanzar un cam

bio significativo en J_a relación cabe aclarar además, que 1.as 

pal.abras en sí tienen poco significado~ su verdadero oignific~ 

do 1o da la rel.ación que hay entre l.as personas. Por ejemplo, 

cuando una madre acostumbrada a la comunicaci6n abierta y car~ 

ñosa con sus hijos, le dice a uno de su.:::; hijo.s "mounstro" y seguJ:. 

do de esto l.o abraza le da un beso y le aplaude acontecimiento 

que antecedió a l.a frase, el niño comprende que el significado de 

estas palabras es algo cálido y compartido entre l.u madre y él. 

Por otro lado una madre agresiva que vive en constante con

fl.icto con sus hijos :,;.• que cada vez que el. niño ccrnctu el. mismo 

error propio de su edad, la madre le gritará ''mounstro''; el. sig-

nificado de este mensaje identico palabras al. anterior 

pl.etamente diferente en relación y en significado. 

Las familia~ tienen pocas posibilidades de cambiar sus pau

tas de relación, si ponen atención únicamente a l.·=>s contenidos 

verbales de su canunicaci6n. Es necesario indagar sobre el. ~ipo 



de re1aci6n que impera entre 1os diversos componentes de 1a familia 

para encentrar medios de comunicación que aclaren primero las pautas 

de e1ección, para después encontrar patrones de comunicación que con.§_ 

truyan pautas de relación diferentes. 

Una de las formas mas simples de encontrar las pautas de rela-

ción que unen a dos personas que comunican, es alejarse poco 

(o un mucho~ según el dominio de la habilidad), del contenido que 

comunican para poner atención a la sccum cia de la comunicación: 

¿qué pasa a "p" después de que ""a" habló? .•. y por otro lado que tono. 

ritmo, cambio de contenido se utiliza en esa secuencia. 

Estos elementos son de mayor utilidad que prestar atención al con. 

tenido verbal de lo que se está comunicando. 



FICHA INFORMATIVA: LAS REPARTICIONES 

La vida farnil.iar moderna ha in·~·ol.uc::-ado a la mujer al rol. 

productivo, de donde surgen una gran cantidad de necesidades -

nuevas que deberán ser cubiertas por l.os miembros de la fami-

l.ia _ Estas necesidadr.:-s van desde cargas de trabajo., hasta nec_§, 

sidades afectivas, sin olvidar l.os uspcctos econ6mic:os. 

Las diferencias de edad, sexo y rol, a veces nos impiden 

l.ograr una buena repartición, con todos los miembros que inte

gran la familia. 

Para las reparticiones siempre dividimos a l.a fa.tr1ilia en dos 

subsistemas, l.a pareja y los hijos. De alguna ma11era en 1.a pare

ja se in~enta por ambos miembros sacar ventaja en las repartic:i2 

nes. No porque seamos ventajosos porque siempre trata~os de l.o

grar la mayor recc:nipensa por el. menor esfuerzo. 

Algunas veces no solo se sobrcc:argu. a un c:onyugc, si...""'lo .:i..b, 

guno de los hijos tiene que =ealizar las tareas, que a los pa

dres corresponde. Al hijo mayor se le obliga a cuidar a los heE 

manitos o al más pequcno se le utiliza como mandadero .•• mi hi

jito ~raerne mis chanclas, ve por los cigarros, cte. 

Hay una gran cantidad de cosas que debernos repartir., en do!!. 

de están involucrados todos los mi~mbros de lu familia, entre otras 

1as actividades de asco de la casa; ¿qui6n debe limpiar la coci

na? ¿l.avar los trastos? ¿cocinar? ¿cuidar a los niftos? ¿asearlos? 

etc. ¿Oh quién prende el cal.cntador y quien va ul supermercado? 

Hemos inventado diferentes formas de repartir, pero repartir 

cosas conc:re~as quizás sea m~s facil que repartir afecto., atención 



respeto. 

A1gu~as fami1ias 1es parece más comodo no hacer repartos. 

'.:CU ando e1 nii'io nos pide que juguemos con é1, si estamos vie!l 

d o 1a te1evisi6n y no 1o tomarnos en cu~nta. estamos negándonos a 

compartir atención y afecto". 

"CU.ando e1 niño está jugando so1o y 1e obl.igamos a jugar con 

hermanito que ya nos cansó, 1e estamos negado respeto''. 

¿Cáno podr~amos hacer que esto de 1as reparticiones 11egara 

ser más equitativo y justo? 



F:CCHA :CNFORMAT:I.VA: MENTIRAS Y VERDADES 

Si nos pusieramos a pensar cuantas personas son las que dicen 

siempre 1a verdad nos parece que no encontraríamos una sola. 

Las costumbres hacen que e1 adulto mienta a1 nino, esto es, -

l.a tradición, l.a culturizaci6n, en un determinado contexto hace 

que l.a generalidad de los padres incurren en los mismos 

que las antiguas generaciones han .l...Inpl.antado 

bor educacional.. 

aplicado en su la--

Ocasional.mente el lenguaje que utilizan 1os padres no es muy 

el.aro, por l.o que muchas veces creen que sus padres mienten, prop..:h 

ciando desconfanza, por l.o que muchas conductas familiares traen -

como consecuencia que el niño se confunde ~l. no comprender lo que 

1e está diciendo. 

No es de asombrarse que esto suceda, ya que nl responder al.g.!!. 

pregunta que el ni~o haga, no se hace con hechos reales. 

Generalmente los padres mienten para ocultar algo o evitar 

una situación difícil, que no saben como col.rentar; o mienten tam

bién para mantener su estatus de autoridad ante los hijos generan

do confusión entre ellos, en otras oc~$ioncs el padre no puede de-

fender sus opiniones con verdades y da razones falsas y explicaci.2_ 

nes inadecuadas. Por ejemplo: mienten al hablar de política, reli

gión, sexo, etc .• en un intento de embellecer la real.idad en q uc -

vive ei niño. También mienten cuando se quiere establecer una nor-

ma. cuando educar carga, cuando l.as rc1aciones entre la pa-

reja no van bien, cuando el. hijo deseado, cuando el hijo 

adoptado, cuando se deja a1 niño lugar desagradabl.e. 



E1 adu1to a1 mentir. desconoce muchas veces 1as consecuencias 

que 1e acareará a1 niño. 

Hay mentiras que permiten a1 nifto, explorar y 1e ayudan 

más independiente; ya que su mensaje señala una etapa norma1 de d~ 

sarro11o; reafirmando en e1 niño sus conocimientos y utilizando su 

imaginación. 

Por ejemplo: una madre que no permite que e1 niño vaya a1 tr~s 

patio; entonces e1 niño 1e dice que va a1 baño y en lugar de haceE._ 

1o se va a1 traspatio; o yo volé como superman. 

Hay mentiras que son consecuencias de una presión que 1e imp.b_ 

de a1 niño decir 1a verdad. por miedo a castigo o una reprimen-

da exagerada; provenientes de padres arbitrarios. restrictivos. c~s 

tigantes. 

Un niño cuando es castigado por una mentira. sin comprender -

porque 1a dice, 1e origina sentimientos de culpa. que le producen 

ansiedad. 

Otras mentiras en e1 niño; tienen e1 propósito de reclamar 

atención; por 1o que su mensaje "necesito 1a misma atención que 

antes me daban". "Casi no te ocupas de mi:.". 

Muchos adultos encseñan a sus hijos a mentir; por ejemp1o: 

"di1e a tu tí.a Margarita que no estoy.". Es así. cano e1 niño aprende 

a mentir. 

¿Qué re1ación existe entre 1os paUres y sus hijos cuando 1os 

enseñan a mentir? 

¿Por quá 1os nif'ios mienten? 



FICHI\ INFORMATIVA: LA REPETICION Y LA NECESIDAD DE UN 
~ 

Facil.mente recordamos cosas del. pasado. !-luchas veces cuando 

nos topamos situaciones en l.a vida cotidiana con los hijos;-

descubrirnos que estamos viviendo lo que vivimos antes. 

De peque~os; nos educamos y crecimos al l.ado de personas que 

fueron convirtiendo en importantes para nosotros. Papá y mamá 

son l.os principal.es aunque para muchos do nosotros no fueron cxa~ 

tamente el. papá y la mamá que nos tr.:tjcron al mundo, sino otras -

personas que se ocuparon de convertirse nuestros pudres. 

Es indiscutibl.o que las rcl.acioncs estas personas son l.as 

que han formado nuestro caracter, forma de ser, ver el mundo y 

en muchas ocasiones hasta de ccxnportarnos. Más allá de saber que -

asi las cosas para nosotros tiene otra util.idad más conectarnos 

con l.as cosas del. pasado. Resulta que en nuestro proceder como pa-

dres son pocus las .:ilt0rnati.·.1u::..> que: nos quedan cuando qi.....:crc:mos bu§_ 

car ejemplos que nos sirvan de gu~a nuestro proceder. As~ 

rrimos en forma muy natural a ver cccno ~costumbra'!.-...an a hacer las c.Q_ 

cuando eramos pequeños ~' desde ahi tomamos una posición. 

Esta forma de posición es un acto muchas veces inconsciente. 

No nos d::unos cuenta que estamos repitiendo estas ~orrnas de proceder 

si no hasta el. momento r~n el cual. nos detenemos a re~"'l.exionar sobre 

lo que hacemos. Recurrir a modelos es una acción necesaria e inevit~ 

ble. 

Podemos decir que hay dos maneras generales de relacionarnos con 

estos modelos vividos: 



a) copiando y repitiendo 

b) Cambiando e innovando 

a) Hablamos de copiar y repetir cuando vemos acciones y 

tactos pasados que nos han sido benéficos, nos han ayudado y en -

nuestra vida actual. los valorarnos como buenos ~· los scnti.mos que

ridos y con ganas de contL,uarl.os. 

b) Diremos que procede~os cetmbiando e innovando cuando alca~ 

zamos conciencia de cic'!::tas ccnductas que fueron utilizadas 

nosotros y que por 1a manera cerno las vivimos quisiérc:unos que de

saparecieran y nunca se repitieran. 

Es común encontrar extremos la adopción de estas posicio-

nes. gente que desea borrar casi por comp1cto toda hue11a del. pa

sado invirtiendo grandes cantidades de cncrgí.::i para hacer 1o opu!:,S 

to, evitar cualquier =asgo que pudiera parecerse a esos mode1os -

anteriores. 

En otro extremo se encuentran 1as pcrson~s que viven en rel.~ 

ci.6n muy estrecho. y cerrada donde no se cuestionan a las figuras 

paternas: que se ideal izan y se <lS i.m.ilan y s iqü en ciegamente s .in 

detenerse a pensar que son necesariws cambios circunstanciu1cs -

que invitan a modificar rasgos usados por esos modelos. 

En el medio ubicamos personas que han logrado hacer 

jo de selección. rescatando aquel1as cosas que sienten 

trab2_ 

posi-

tivas y guc desean preservar, evitando otras que en su experiencia 

personal han sido entristecedoras difíci1es y frustrantes y que por 

lo tanto se desea evitar. 



Podri.amos preguntarnos ¿cu§..1. es el. mejor camino? La tendencia 

ca1ificar l.as situaciones como buenas o mal.as es también heren-

cia del.os mismos model.os. Podernos decir que estos no son ni bue-

nos ni mal.os, son formas de usar y vivir el. pasn.do. Sin crr.bargo si 

existe una posición de val.ar respecto 3. estrlS vi"encias: util..,;1. 

zarl.as en una forr:i.a pl.ástica abiert.:l y 5.gil.. puede contribuir a r~ 

concil.iarsc con situaciones vividas_ Esta. reconciliación puede 

abrir el. paso a una rcfl.Qxión sobre los rasgos del. rnorr.ento que se 

vive y con el.l.o aumentar l.a posibil.idad de el.ccción mejorar nues-

tras posibil.idades de adaptación y con c11.o responder de acuerdo a 

l.os constantes cambios a l.os que enfrentada l.a famil.ia. Esto 

seri.a tanto como util.izar el. pasado al. servicio del. presente. ser~a 

aprender a recuperar l.as experiencias desagradabl.cs y pl.acentcras 

para aumentar nuestra capacidad de producir con nuestros h~jos 

igual.mente vivencias p1-accntcras y no pl..3centeras. 

Para termina::..- vu.1dri.:i. i.ncl..uir un pensarni.cnto común en l.as fa-

mil.ias "quisiera evitarles a mis hijos el sufr.Llnicnto que yo vi.vi.". 

Pretender evitar el. sufrimiento quiere decir quitar a l.os nuestros 

toda posibil.idad de crecimiento y maduración_ Pretender hacerl.o es 

tanto como extraer l.a condici.6n humana donde el. dol.or y el. sufri-

miento son innevitabl.es. Nos resta tratar de disminui.r1o y evitar 

provocarlo intencional.mente ya que 1a intención cambia l.a cal.idad 

progresiva del. sufrimiento p=:ir l.a f"u,=-ntE! del. rencor y odio que l..!§:_ 

jos de crear situaciones donde l.o pl.acentero y el. sufrimiento se -

compl.ementen l.ogra el. dominio de l.o segundo perpetuando as!. l.a ca-

dena de l.a destrucción. 



FICHA INFORMATIVA~ EL JUEGO COMO MEDIO DE PREPARACION 
PARA ACONTECIMIENTOS FUTUROS 

corno todos sabemos el. juego es un medio de expresión en todas 

1as etapas de l.a vida. particularmente en l.a niñez. En la mayor~a 

de nuestras actividades nos exprcsrunos y rcl.acionarnos a través del. 

juego. Todos hemos tenido la experienci3 siempre agradabl.c de apre!!. 

der jugando. ~os maestros pasan muchns ~~ras cnesñando a través de 

juegos. También los adul.tos se rc1acionan entre sí. muchas veces, -

por éste medio. As~ podemos concl.u~r que los juc~os son una activi-

dad vita1 del. ser humano en todas 1.as etapas de su desarrol.1o. 

Los juegos podemos ver1os presentes en todas 1as personas y 

tienen la peculiaridad de ser tQn plásticas que a travós de c11os -

expresamos de mil. maneras nuestros afectos. temores y fantas~as. 

El. juego permite aprender a quien observa. mucho de l.<:l. manera 

como el. niB..o se rclacion;:i.. i.ncl.uyendo tarnbJ...én. l.ns rel.aciones cO!nu-

nes en 1.a familia. 

Nos encontrrunos frecuentemente con que l.os adul.tos pocas veces 

quieren participar en juegos cxpl.ícitos. probablemente por el. temor 

a ser juzgados o criticados. por sentirse incapaces o a l.o mejor un 

cierto temor a hacer el. rid~cul.o. 

Con esta inhibición. se pierde l.a oportunidad de utilizar un m~ 

dio ampliamente efectivo de comunicación con l.os hijos. que puede 

convertirse en una actividad que permite no s61.o enseñar sino tam--

bi~n al.canzar un al.to grado de sociahil.ización: puede ayudar a deJar 

de temer a al.gunos contactos corporal.es que erroneamente hemos o0t~ 



nido o 1ograr momentos agradab1es que ayuden a asimi1ar de mejor 

manera e1 mundo que nos rodea. 

Los adu1tos también juagamos. sobre todo en la interacción con 

otros adultos. Es fáci1 descubrir en muchas de nu~~~~=~ ~~riones. -

un conjunto de juegos i.mpl~citos, por ejcmpio cuando imitamos a al

gunas gentes. o nos ocultarnos de ellos. o cuando obligamos a hacer 

cosas absurdas, o bien paralizando sus actividades~ en otras ocasi2 

nes jugamos al papel del tirano. del niño. del extraviado. del be--

rrinchudo y si fuese necesario, del tono o del don Juan. 

Como adultos insistimos en relacionarnos con los ni~os usando 

pautas que les impiden mostrarnos toda su crcutividad. toda la libe~ 

tad e inocencia o purcz:::i. que l.cs c~rnctcrizzi. ,,.~\ veces juzgamos 

juegos como si fuesen realizados con maldad. perversidad y malas in-

tencioncs. En el mejo~ de lo:. casos les imponemos para sus juegos - -

nuestras normas rigidas y acartonadas encc:idcnando 1-a fll1 idcz de su -

fantas~a y obligándoles a utilizar i.nciuso sus juguetes, una lógica 

que nosotros creemos i~rcfie:x:ivc:i...rnentc valiosa. i.mp_oniéndoles horarios 

o estrechos espacios de juego, iesionando de una manera seria, pero 

no i.ntencionai, su futura creatividad 1 haciendo que jueguen como ios 

adu1.tos. 



FICHA INFORMATIVA: LOS MIEDOS 

Si nos ponemos a pensar en los miedos, vemos que es una expe

riencia comdn a todos los seres humanos, en mayor o menor grado tg 

dos hemos tenido miedo, ¿pero que es tener miedo? Se puede decir -

que es una experiencia re1acionada con a1go que nos puede pasar en 

el. futnro. inmediato o a l.argo p1azo. al.go que nos puede pasar que 

rompa con nuestra scgurid3d o nuestra integridad. al.ge que pueda -

su~eder que escape a nuestro control.. Por l.o anterior si nos pone

mos a pensar cual.es son l.os miedos m~s comunes en l.os nif'i.os ~· en -

nosotros mismos, podemos ver c,¡:uc son:: el "miedo a l.o desconocido", 

a experiencias nuevas que se pueden escapar a nuestro control: as~ 

como el. "miedo al. abandono" de nuestros seres queridos que nos prg 

porcionan seguridad y confianza. 

Este miedo a al.go que nos puede pa.sar. puede tener una causa 

externa real. (un peligro obj~ti·-'o. un;::i ;::ir:1cr:.'=l::-.<:i, un gol~). J?ero 

tambi~n se puede tener miedo a u.l.go que nada más i..rna.ginamos, se 

tiene "miedo adentro". no por una cu.usa externo reu.1. sino por pe!l 

samientos o scntL~ientos que pasan dentro de uno. Este tipo de mi~ 

dos es muy común en 1os niños. que por su poca experiencia i.rnagi--

nan muchas que pueden pasC).r que no son ciertas. por ejempl.o 

cuando se ie deja a un niño 

gente extraña (cuando se deja a 

1ugar desconocido para é1, con 

hijo con una vecina. o cuando -

se 1.e deja l.os primeros d~as en l.a Estancia). e1 niño en estas ci.!:,_ 

cunstancias siente abandonado y desprotegido de sus padres. 

el. tiempo y 1a experiencia e1 niño aprende que estas son separac12 



nes nada más temporales y que sus padres siempre regresan por él, 

pero nuevas experiencias de este tipo siempre producen miedo y ª!l. 

gustia en 1os niños. Estos miedos imaginados son comunes en los -

ninos y con la edad van disminuyendo, en los adultos este tipo de 

miedos se pueden convertir en "fobias" a cicrt~:::; COtiaS o lugares 

que nos producen angustia sin saber realmente ¿por qué? esto se -

debe a relacionar estus cosas o luga~cs con experiencias traumá

ticas pasadas y la elaboración mental de éstas, por eJemplo si a~ 

guna vez nos atacó un animal, cuando volvamos a tener contacto 

con ese animal es probable que nos produzca miedo, esto tiene una 

exp1icaci6n lógica, pero si nunca hemos sido atacados por ese an~ 

mal y nuestro padre o madre o alguien muy cercano nos transmite -

ese miedo u otros de este estilo (miedo a las alturus, a lugares 

cerrados, a1 sexo, etc.) es probable que 1o adquicramos.tarnbién -

hay que procurar evitar transmitir a los niños estos "miedos nue~ 

tres", es importante; aconsejarlos paro. prevenirlos de algún pro

bable peligro, y hablar1es con la verdad para. evitar que hagan a~ 

go que pensarnos pueda ser peligroso, pero si les mentimos exagera!}_ 

do pe1igros o atemorizando. ~umcntamos l~ desconfianza y ci miedo 

1os niños. 

Conviene preguntarnos entonces como podemos responder a situ.2. 

ciones donde e1 miedo a1 pel.igro puede evitar un accidente sin in

cu1car temores innecesarios. 



FICHA INFORMATIVA: AGRESION 

Gran parte de nuestro comportamiento representa el resultado 

de 1o que hemos aprendido de los demás aunque también es determi

nado por e1 mundo interno de las personas. 

Las personas ense~an a las personas, se cnesefian unas 

otras a hablar. cuando a sonreir, cuando ~ trabajar, estas actit~ 

des se refieren 3 habi1id3des sociales que aprenden cuando nos 

relacionamos con otras pcrscnas, p~ro también podemos referirnos 

a1 comportamiento interno en donde inf1u~·c el. cartictcr, e1 tempe

ramento, 1a herencia; esto lo podemos observar cuando dos herma-

nos en un mismo ambiente reaccionan de manera diferente. 

No se puede hablnr en general de la agresividad, sin saber -

que en cada caso se da la agresión forma particular y caractc-

rí.stica en donde intervienen factores individuales. íLllTli1iares y 

el medio externo. 

La agresión es algo que en mayor o menor grado se vive en 

las relaciones diarias o bien es exigida por la sociedad. Por 

ejempl.o, se podr~a hablar de la agresión para entrar o sa1ir del 

metro, 1.a manejar, al comprar. cte. 

En l.os ni~os también se habla de agresión, y l.os padres se -

quejan: 

"Nadie sabe cuando va .:l. expl.otar". 

"No es posible obligarlo a que haga ciertas cosas". 

"Es terco corno su padre". 

"Tiene temperamento terrible". 



"Constantemente molesta a sus hermanos". 

Cuando en un hogar se da un tipo de comportamiento agresivo 

se producen cambios en el sistema total de 1a familia. Ya que 1os 

hermanos y los padres van entrando en la práctica de conductas 

agresivas, con\.·irtiéndose la agresión, en la moneda usua1 de la -

familia. 

Los padres rnuchus veces enseñan hijos consciente o in-

conscientemente malas conductas, sin darse cuenta, por que los h~ 

jos son agres i'\.ros, y cuando esto se presenta, los padres no tienen 

c1aro que es lo que la provocó. 

un ni~o agresivo responde atacando. cuando surge una crisis 

desaparece una situación placentera o se le impide obtener una 

grat ificaci6n. 

Siendo el resultado de una frustrución, de una conducta apren, 

dida tanto de los miembros de su familia o por el medio externo o 

bien cano medio de defensa ante un medio hostil. 

En algunas ocas iones puede llegar a convertirse en un vlllcu1o 

en donde e1 cariño que siente es poco o bien puede provocar di!§!_ 

tanciamiento entre las gentes, bloqueando la posibi1idad de acerc.2. 

miento hasta llegar a convertirse en una conducta fija. 



'APENDI:CE :t:t:I:: FORMAS DE SEGU:tM:tENTO 



l. 

4 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO GRUPAL 

GRUPO ___ ---- __ --·--- No_ DE SES.ION ______ _ 3 J:"'ECllA __ 

No. DE PARTICIPANTES __ No .. DE PARTICIPANTES .FIJOS ____ ---

5 DISPOSXCXON FISICA: 

6 ~l1._0CESO DE ~ SESION 

6 .. 1 TEMAT.l:CA 

6.J.. l. CONTENIDOS MANIFIESTOS ABORD1\00S POR EL GRUPO DURANTE LA SES10N 

6.J..2 CONTENIDOS LATENTES INFERIDOS POR EL GRUPO COORDINADOR 



.=.· ... 

6 .. 2 _!;!!.!:!~!:!!~ 

6.2.1. APERTURA( EXPLICA) 

fi.2.2. MOMENTOS OF.L TRABAJO CiRllPAL (SUBRAYA Y EXPLICA) 

-PRf'.TARF.A - TAREA -PROYP.CTO 

6. 2. 3. t11v'~'~r2~~~ ,!/"\HCO~ ºFT P'~'i\'I(' ifs~ IU*<tA c.SL. OPERATlVA(MAHCA CON UNA ,.1'~ .. !:iJ 
.XtSTIO;''D''Sl FlJE EL DOMINANTE Y º'N'' SI NUNCA EXISTtOJ: 

El. fi40VJMIFNTtJ snr.u 

( ) PERTENENCIA ( ) COOPERAr.lON ( ) PERTINENCIA 
EXPLICA; 

COMUNlCACIUN ( EXPLICA) 

APRENDIZAJE GRUPAL {EXPLICA) 

TELE ( EXPLICA) 



ó.2.4. MOMENTOS DEL APREtIDIZAJE GRUPAL( SUBRAYA Y EXPLICA) 
-INDISCRTMINACION - DISCRIMINACIUrl - S.IN'I'ES.íS 

6.2.5. APl<:ECIACION D8L CLIMA DE f.A SF.SION(SUJ-f;PAYA Y 8'XPLir.A): 
_. Ansiedades Do mi t:a,., tes: - P8RSECttT0RIAS - DEPRR'SIVAS - Gt,'IFliSIONl\t.1·:S 

+MODALIDAD DE If!TJ::J:SA~C[•1N( E'.X:PLICA): 

6.2.6. FP.J'IOMENOS UNTVEP3AI.ES DEL ACOl!TECBR r.RUPAL(SUDRA.YA y r:xPLICA): 
- SF.'CR8TO GRUPAL -FJ\NT/\.GIJ\S D8 8UFERMARSE FANTASTAS DF. CURA ... 

6.2.7. EMERGENTES(EXPLICA): 
a) SITU.llCIONALES: 

b) PERSONIFICADO(PORTAVOZ): 



7• ELECCION DEL TEMA PARA LA SIGUIENTE: SESION: 

8. DBSEMPEÑO DEL COORDINADOR: 
8.1. EN LA TRJ\NSMISION DE LA INFORMAC"ION 

H.2 .. ¡.;N LA PACILITACTON os LAS JUT8RAr.croNf:s. 

R • 3. EN EL MANEJO TECNIC"O DE L/\. SESIOU(MARCA Y EXPLICA): 
UTILIZANDO Y C'OMPJ..'8tJDTEN'DO EL PROCESO GRUPAL 
SSílALANIXl E INTERPJ~F:TANDO A LOS INDIVIDUOS 

- ~Fi'lJ\LANDO E INTERP.Rt-;TANDO ItlTERf\.CCJ..ONES Dí:! ALGlHJOS l1ll·;MDROS. 

'J. PERC8PCION DE CAMBIOS( ANOTA SOLO AQUELLOS QUE VEAS Y COMPARTAS CON 8L EQUTI'O) 
9.1. EN EL GRUPO: 

.4 •• 



'l.2. EN LOS PARTICJ:PANTF:S(P.SPECIFICA PAJ'A LOS PARTICIPANTES our-: MUl·:s·1·1:E:N CAHIUO): 

coo1 .. ·DiflADOR OBSE:RVADOR 

CRONISTA 





APENDXCE XV: DEFXNXCIONES DEL FORMATO: SEGUXMXENTO 

DI::L PROCESO GRUPAL. 



A'.'t-:'Nt.:>lC~::. IV 

DEl-1NlC10t...!t~S D!:.:L r'OI~tv\.0...10: _;?CC-.;UH"'1ENT0 DEL PROCESO GRUPAL 

6.1 TEMATlCA: Se- refiere n \•.•!-· cont0nic:~,s intercambiados pOr los 

6 .. 1 .1 

6 .. 1 .. 2 

pnrlicip;:i.ntc=> de la. cxpcricr-.ciu. 

Cont:cnid:>.s n;,:.i.nificstos: Es el discurso que los par

ticipantes il1:C!t-Cumbinn ¿;¡.\ rclncionarsc a.: la. inf0r

mn.ci6n~ a.5µcctos del acontecer grupal que se decla

ran rclacionadns con \;:-._situación del grupO. 

Contcnidc:>s l.-~!.:cnt,,-__.:s: Et..-; el sentido y/o significado 

que: el grupo coo1-dinndo1- adjudic.::i. n los contenidos 

mnnif-icsto tr.::i..b.3.j~dos en el grupo y que a.puntan a los 

procesos inc.;oncicntc.s. qu.~ !._;e_ forman en el tral:xi..jo 

grupal. 

6 .. 2 DlNAMICA: Se reFier0 u l.:.l lccturi"l que se h.:t.cc de los aspectos 

6.2 .1 

G.2.~ 

del procese .. por rncdio de los cualc~; el grupo abOr-

do los cont-:-:nid-:>s lcmt:ltic:o~ e inForm.:.i.tivos. Es la 

fOrno.::i. corno se desarrollo el u.bardaje de la. tarea. 

Apertura: Se rDficre o. l.ci. rnon0r.:i con"'IO el grupo 

c.oor·dinador inici.::l la sesión y qL.Je determinará el inl-

cio de tu c!if;.~n'i.!ca grupal. Puede ser: abicrt.:i~ se

noi.o.bicrt3 y c-::~rrada. 

~~...='~?\ tréli>.::i.jo ~ru~al: Se refiere a los esta

d::>!"; por lo!> que atravicza el grupo en la consccuci.6n 



G.2.3 

Tarea: 

plto con mas frecu~nci.a al princi.pio dnl tr~-

posteriores.. El pensar cstn disoci..;ick> del 

sentir y de la. acci6n .. 

El rYam?.nto que ap~rccc cunnd.:> tns resisten-

cia.s .'.":.p...>.rccic.!.:i.::> en el momento de p.--,~t.:irea 

se hnn tr.n~j.::lc.b o supero.do.. La productivi

dad grupül au!'llcnt:.:i., el grU['"J~ ensaya solucio

nes a. ~U:3 problemas, h.::iy clusticid::td en tor

no a los roles cst.::tblccidos.. Hay conductas 

que se ndccu:i.n m5-s u la rc,:"\\id.:->d or<.JpLI..l .. 

Los miembro:::; se intcgr<ln y al mi::::;rno tiem

po se diFcri..--..nc(¿1r1 entre s( y con el ~ grupo 

adqui.rimo:o.: .::l~;i Ln.:_1 idcntid .. ::i.d d.:::: urupo propio .. 

Proyecto: La cohc~sión d:::!l Qrupo o.obre p.:..1.s.:.i. to~ rnorr.cn

tos del aqui-;:thora p.:i..r .. ~ producir proyectos 

que m.:u-itcng~ vi"1Cl y en m8·..,,in-1icr.to .:..t grt..tpo .. 

Veclor dc la Horizont.-i.tid::i.d: si.t.uu.cion~--.s b.:5.sic~s del 

~: 

Pertenencia: Sentirni.ento de inlcgr~r \.UI grupo de 

idcnti.fic.:irsc con \os ~contecimiento~ y 



Se dc~o.rrotto :......-i:i id~:-itid'"1.~ de grl.:po. 

- Cooperación: E:.::ictc,nciD. de roles dif"crcnc.ia.doc qu~ 

en su dimcn~i6n hctc1-09.;;nc.:i. se ~l.::i.-

cion.:in de t..n.:i mnncr.:i complcmcnt~"lri.:l. 

y opera ti.va. Es la contribución n.ún 

silcnctosu a. lci tarea grupal dc~de Lr13. 

dfferenciuci6n de role~. 

- PerUnencta: Capacidad del grupo pci.ru. ccntr.cirse en 

la taren prescrito. y en el esclareci

mtcnto de lu mism.::i. Su calidad se 

rnidc de acl.1crdo a: rnont:o de pretnrca, 

creatividad, productivid.:l.d y apertura. a_ 

proyectos. 

Vecto!'"" de la Verticn.1td::i.d: t'\/\omcnto.s de l:::! espir.:\l gru-

~' 
Con"'lunicn.ci6n: Abcirdajc de los misterios, las idec-olo

gías, los pr~occsos de ajuste cr.trc im.-1.

gcncs intcn""l.:.l!:> y rcati.:J::id exterior. 

Puede ser v.:::r-t:>:l.l y prcvcrbJ.l, i.n;._':\tJ'Je 

.:i.l contenido, ~l corno y al quien. 

- Aprendi:::aje: Su1""!""1úción de infor•ma.ción de- los ir•tc

gr.:i.nt1::'"'!5 • Momento de tr.:-.n~form:ici6n 

Un C.:D.ntid.:i.d en calid:td.. lrnplic.::i.. rcsoll.1-



6.2.4 

- Telé: 

realidad. Apurlcl.:Ír'\ de nucvu.!::i cons

truccionr-s de rcalid.:id y <-1c nuc.v~.s re

laciones interpersonales: nuevos con"l

portamicntos., expcct.::itiva~, roles. 

Disposici6n que tiene ca.da. uno d"=:' lo::; 

miembros para con cada uno de los 

demás miembros del grupo. Pu~d::! 

ser po!>itiva o negativa. 

~omentos del aprendizaje grupo.l: 

lndtscrirninaci6n: Los Objclo.s d-::::1 grupo son conf"usos 

la tarea es clara., no logran razon~r 

sobre ella. Las ttlcticn.s., los role~->., 

las conccptuo.líza.cioncs ~on dif"usas y no 

diferenciadas. La particip.:::.ción csttí. 

b.:l!::>ndet. en la p..-.r-spcctiv.:< ir.divi.du.:::.l y 

se y se hu.ccn rcFercnciq.s a otros >ji ·u-

pos. La intcrn.cci6n es bipcrsonu.l y 

con rcfcrenci.:.l .:i otras cx:p~ricnci:.:.-:.!J. L..:i 

ansiedad pcculi.:-tr es la cor.fucion.::i.l. 

Discrimin.:ici6n: So cscln.rccen los roles d2 coor--dinu.-

dor.- integr--unlc . L.:i.s ta.reas se es.C\c;"l.rc-

cen y con elln. l¿\ tarea lat.:.:nt~ se vé 



e.2 .. s 

- Sintasi.s: 

con ellos lidc,-.c!'.i coh'2rcnto~ con el to-

rna y ta tarea. y la estructura. de?. gru-

po. 

El grupo Funciona,. se ordena las sub

tareas que conforman el tema, surgen 

experiencias integradas lográndose la 

sC"ntcsis. ApJ.rcccn señales. de productt

vldad,, dí"'! insigth con rnomcntcs afecti

vos dcprcsivo.s,, la horizont:.::..lid'"4d' !:;C 

conjuga con 1.:i vcrticalidc;..d .::i.p~rccicndo 

perspectivas historica y rcnovúci6n de 

csqucrnu..s . LO!:> momcnlos grupales se 

alt~,-.n:<n. 

Apreciación del clin'13 d~ la ~'~siÓn: 

Ansiedades b6.sicus: C?squizopa;--.-:i.noid~ (p~rse-culorii'l.s) 

y deprcsiv~ (son el resultado dr dos temores b~sicos 

que toda nueva. siluu.ci6n ci<? larc.::i true aparcjüdos: el 

t:erllOr u la perdi...:J.:.i d.:? oto y.:i conocidu y el L.:?rnor .:tl 

ataque de to dc=-.ccriocicio. E~Lcs. tBmorc:J c:onf"orn~.:in 

la rc!:>i~tcncia ül carnbio. ,.·,cornp<:t1lun .:;.l rnomcnto da 

cstru<..:turuci~~n La tar0a se .:i.borda y se produc~ cu.:-tn-

<::k> !-';C lo:;r·,_-i. L:T'l nivel úptir.-x..i ._;~ c..Llsicd .. ,d. 

- A.1-i.sir-=:Llci conr1J·;lonul: ':!S p,-,r ... tic•Jl~r el momc-r"ltl.'.• c.h.:, 
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indi:.c;.t in,it"'ILJ.<...:i6n de todo grupa de tnr.:.•a. La ine-c90..J

ridad y de:::oconíi<l•"\;::.:-.. e im .... "1.gcn COrrtD contcr.ido~; n· .. -.1,i

ricstos de <:!>::ilc:. .::nsicd2.d y se dan en 01 nivel de h:· 

tnlcrrcl~.1Cio1"\.:tl. La ta.rea es ininteligible. 

- M?dalid-t.d Ge intcr.:icci6n: se refiere .:i los patrones 

de comt.1ni.c~ci6n establccid;:,s entre tos pnrticip.:i.~t".:'!:> 

del ;:irupo. r-'u~dcn ser converger.te!.'> hacia ta coordi

noct6n o algún 111i0mbro del grupo o bien disp·-~r~~O!:.> 

e .tre los miembros d.~l grupo. Por otro lado pLI<:!dcn 

ser cxcluycnlc!.; donde participan .soto uno~ cuuntos 

o abarcativos Cuú.ndo incluyen o. mas miembro~ d~l 

grupo. 

Fcn611:enos universales d0l c::.cont~c"C"?r qrupa.l: 

Se rcfiore a situ.:icioncs que surgen en los gru

pos con-,o erncr02nté!'-> y qu_; :.;e ir1tcrpon.::!n ul abordaje 

de l.a tarea. F1..t,cionun como clc~mentor. rcsistcncla.lcs 

d~l proceso grupal. 

- Secreto grtJ¡.>.:...t: Es el nivel cJondc inrluyc.n el proc:c..-

so mí'ti.co del grupo y el proceso de coopcr.:i.ci6n 

oriDcn del gi-1..Jj""">. E!:>tc !:ic prod·~i::::c 

ciGn d2 los n1l~mbr-:-i-• con el fin de- no sur.i••n los 
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p:!r·seve1"".:\ at gr\.ipe> de los t.•::n .ores al curnUíc.. 

- ~~r ... ..,,_: .. dC? cní0rrnarse: E!:i la fa.nt..J..s(°a grupal qt.!;, 

se estru·.:;;.L\.l!'"".:l. como r-c~istcncia y que "impide el D.b=:ir-

d'1.je de lu tnrc.:i.. que t.''.:.i vivida corno amcnnzante y 

enloqueccdnr;::i .. 

- Funt.:1s(.-:::i.s de cur.u: Es ln. f".:V"ltu.s(a grupal que el tra

bajo de ln. tarea v.::t u traer grandes beneficios idea.li

zSndosc sus alcances provoc...indo cierta dep:::.n~ncia 

nlesíru-iica del tru.ba.jo del grupO y el coordinador- .. 

Em8rqcnt0s: 

Se producen en lii grupo que esta cstructuro.ndo 

taren. 

- Situ.:acion01l: Es la. situu.ci6n qu~ S':! produce en el gru

po y que vi.ene a delatar o d:.·nunc\i:::ir el contenido lo.tente 

de la estructura rirup::il. Es d::.::cir los mi·::!~os básico~. 

son "h.:tblados 11 por c~a situación grupul que h.:iblu. dn les 

contenidos lut0nlcs dc-l morncnto. 

- Pc1-soniíic°3do:(f::íortw.voz) Es Cl sujc-lo individu<.:tl c11..1..:· 

hace su::>'º el contenido crncrgenlc- de la .situ.::l.:::i~n ln.tonte. 

Es d<".!cir el grupo es hablado por lu. p'3rson.::l. p._:r-o a t.:1 

vez: el grupo hu.blu por medio d.::!c eG-il p..._, rsona. El conteni

do c<c.pcc(fico qu~ emerge en boca dpl porti"!.VOZ es el. rc-sulta. 

do del c:ntr-0cru:..:.nmicnto de \:l. vr.r~icalid.:\d c~l.spc-ctos pro

pios dr.l ~_;u}::-to y de SUS í.o.nt,,_~~\O~ inconci<::."ntc-s.) y ln. h:Jri:::on-



tu li.d.:..1C. (el rrom-::.nt.1) grup~'_ y su d1námici'.l). 

~c:.cnción c.J ... los carnl::..ios: 

S"3' refiere u la perc<:!pCiún que et grupo r:oordln...:.dOr 

ti::ne co!::>l""'C l.:i$ n~odifica.c.:.ion<:!S que van pcf""Cibic:..r'do en el 

grupo y en los p.:.lrticip;:intc:::.. 

- En el 9rupo: ~on ca.rnbios en ul cli.rn~ grupal,. en la n"'lO

dalidad d.:=! particip¿,.ci6n do loJ micn~bros y otros carnbios 

relacionados con la din.1.n1ica grup.:il. 

- f"""':n los p.:u-ticif.h'"lntcs: S8 refiere il modificaciones per

cibida~ por 1::1 equipo y que se refieren u contenidos t.ru'Í

dos por tos miembros,. rnocJca.lid.:i..dcs de intcrncci6n en la 

sesión o mod.:tlid.::tdc.::> d.::! interacción reportadas por tos 

participantes. 
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u) Gru::Jo~ opor~1ti·Jo' ~Je oriento.ci6n nL1r,, p<1drus :un m<!ldc]c dc1 
P!"""•~vc.- ci6", LJ,,u,·, ·.•t!"' ~ce, ~9~-n. 

t.i) Las int"·-•rncc:i..orr,, •.Jp lo·, vcctoru:. del cono i.nvcrtido. material 
ml,...,~o~~r :1f" io...J~lo, S'-Cr, ·:~. i co, 1S~'.;:-_•. 

e) ~, .... -c.-,-,·-c ,......., ...... ' '-'i·-.tp .-qr-g 1 ..- '-pd•...,lg rlin;-';...,,icg cr-;tr1:rh1rn1, 

r:-iotr!ri u l ~imL'c:::;ruf':inc!c, St-CP, •.~ó><i co, i:Ji.??. 

u) Fumilla', tcr,1,.ia r-o-nilior,Gru~.1c.1,H.-1rcc1.or.<.1,19'79. 
b) Fami 1 ·•· therL<D\. t:cchriiL-;'LH'~, H_.rvur"d Univ. Pres~, Londrc5, igs i. 

P.Jdres ~r-oblcr· .. ,., loe; r'!rohlP"·'-"- t-~e lo~, pudi·c~>,Edit..i,lexiconos 

Unidos, "'é:- ico, '!978. 
El p8<:;uf1f;o r.~no, P.,.: r~o·o, Buono·. /\¡ ,.,_,,,, ~'.JG':'. 

GC. Pict·6r. r,1,_-::.,!c,E". ,.1) 
~1 

55.Riff"let Le~<..jre,E., 
66. Flinn,R., Verr·on,.J., 

E: o!::S'_:.!_·.:_·E"_::!.=-;:::_;_•,2, ,':··,'.'u•·· .~.1~.,-,, i9'7[~. 

Teo~ f, __ _::·~cul~,·;uP\..._'! \/is:i6n,t.,u1~1·0~ Pirns, is-:'9. 
Li:!C:<.•n,EC. <:'udur.-L!rir:'"'-•,GuPrC.é- tiir·p~.,1<)',"'.J. 

"J;;:r;: f;~;...g,...,Jtgrf,.?-§t.::Dt¡:.r)'i'~·~ii""l;~r • • J l y di~or C~L'rf!L"1 ch:ildren in groups, 

Li ~'C? ':.:~'-~-E"~'-·iuc,d~·:__~::-!?SJ!;:~~·~29:1• P.1 i r_cn~·, E'uE>r•o~ Aire~', 
19'7('. 

57. Ro(;l-"r~.c., 

68. San•_o~os, S.A., 

EEJ. Sartre,J.,P., 
7(.1. Satir·, V., 

?i. Seus!>ure, F., 
72. Segal,14., 

73. Spitz,FI. • 
7l.J. Soratt.w.H., 

A.lc;uncé ref"l ex ionc:-o, !:".el'". re 1,- coordi r oc! 6n en le~. SrLIPO!:"· de 

- pi-~r.d::..~t.Jjo, ~,-, · Per·f í le'._, Ecuc'-'t i.vo~', No ~ i, En~:u-t..'arzo 198':, 
:;-i9,CI::'E, u~Jt..','., 1.1EXICO. 

~;f ~~~:i~i ~':.:T~~~i~~~~:~~~ ;~~;;~:)(.'~~· ~~~:~·o:e:!~~~~ ~~~~viv, 
Cur-so de ]:ir.qü:.~tica qenerv1 ,Lo!>'1Go,E'uc>r'C!J P.ire~,1971. 

Introdvi::ci6n o lo at;;..~lonie Klein,Paidr-~'.eueno:..' f.ire!:;, 
~-- -----------------·· ------ ... ----
No y Sí.i. 1-br.,...,(, 8uenc::, P.ire!, i9"7Q. 
Gn.ioc~~..= 0 Puidog, Bueno~ Aire::-., i9~6. 



?5. Te re: gano. F •• 

76. U11c: • .,, F., 

'":'?. Un:!.\..CJ~jú.:1c Autén:.m.;:t 

7f..<. ',o;c:.t.z:Jc<~··ic.k,F •• E>" ... •.},) 
Tco~-~~_s•:·.=.~:~~§..:::~·.~.:~~~:'EE~!.:~·-2~tol~r,1}S'·!:'E 
.., P~•l'.;:_~•.::_. Ti E-':'~: :_'ar ti..'- :_.ordr"o(~a. l',_.pr o~. ,:'-,j rt-~, 19·11. 

b) ~,1-tercer,E3arcr?lor-.,·., 1s~~r1. 

·.'.aJ lcr·,H., 
·:¡1r1nicott.,O •• 'i. 

Yalom, I .D.• 

él?. Zor;;r-r Cha!""l.•r,C., 

e3. Zito-Lorrl. ,V., 

e) ~!1 1-;·~Tc!'~~-- ;~~.;.~::~~.7~~~~~ t-~; ~~~~~~ ~:;:r·.~~t'~irc>~ .. i964. 

Fic~,l-;~.._,c.:_~~~~~:-G;.~;.,-:~"• E.. .. H:.~r.o~, ~ irr~ .• ~9·.>;:. 
~!!1~5'.!"Y. ~: .:--'. E="r?E..!.i.S::EJ. :=:!. f.'-~~P- E:E:.Y!=.!""•?:-~!7.: :'P.:.::.. 8""'sjr Book.s, 
r.'uP1...<1 Yor-<. ·s-:;·c•. 

La d:'..rtlr-::'..c:-' df/ le:... o:·t..pa~· cl(• L-¡:ll"(•r d~ 7uje CE·~·C:(' un enf'oquO 0-

~~~~~i~~~~~: ~ .. ~~:·=~~f~;_.~~~S~_!'j..y~;;, Ma. 9, ~'ul:: o-Sr:!pt~ t- n Lr E• ~5ec, 
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