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PROLOGO 

 

Tercera Edición “Pensar las dinámicas críticas en contexto de pandemia COVID 19. Dispositivos 

de intervención con enfoque institucional”. 

  

En noviembre de 2022, se llevó adelante el Ciclo de Ateneos Aportes de los enfoques 

institucionales para pensar las dinámicas críticas. Dispositivos de intervención, organizado por la 

profesora Ana María Silva con el auspicio del Blog analisisinstitucional.com.  

 

El Ciclo de Ateneos Clínicos organizado en torno a un eje temático de relevancia y con 

participación abierta, surge a partir del Seminario: La escuela en contextos de pobreza. Aportes a la 

investigación educativa. Equivalente al cursado de una asignatura de las áreas focalizadas de la carrera 

de Cs. de la Educación (Facultad de Filosofía y Letras- UBA), a cargo de la profesora Ana María Silva 

desde el año (2006 al 2014); donde se retomaban los aportes de las investigaciones del Programa 

Investigaciones sobre Instituciones Educativas (IICE-UBA); y, la experiencia de la cátedra fundada por 

la Prof. Lidia Fernández en el año 1985. Este ciclo se reanuda cuando la profesora Silva se hace cargo 

de la cátedra Análisis Institucional y los Grupos de Aprendizaje en el segundo cuatrimestre desde el año 

2015 hasta la actualidad. 

 

Durante cinco encuentros, profesionales de la educación de la Universidad Nacional 

Patagónica Austral, la Universidad Nacional del Nordeste, de la Universidad de Tres de Febrero, y de la 

Universidad de Buenos Aires, presentaron experiencias de intervención, desarrolladas en ámbitos 

educativos con preponderancia en los niveles terciario y superior, universitario y no universitario, 

incluyéndose experiencias de formación técnico-superior en el área de la salud. 

 

Mi primer vínculo con los enfoques institucionales y con estos ciclos de ateneos surgió 

durante mi último seminario de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, “Escuela en Contextos de 

Pobreza”. Fue allí donde conocí a la Prof. Ana María Silva.  Durante varios años mantuvimos el 

contacto. Recuerdo que ella siempre se dirigía a mí desde una amorosidad y empatía genuinas, aspectos 

que considero centrales, no solo en el vínculo pedagógico docente-estudiante, sino también en el trabajo 

con estos enfoques. Un rasgo que sin duda fue posible advertir en los intercambios de estos ciclos. 

 

Luego de varias experiencias en educación, en 2021-2022 comencé en la coordinación de 

carreras terciarias. Durante dicho trayecto conté con el acompañamiento de la profesora Silva y me 

adentré en el uso de estos enfoques. 

 

Como profesional de la educación que se encuentra realizando sus primeras experiencias en 

tareas de coordinación en instituciones educativas del nivel superior, descubrí el potencial y relevancia 

de introducir los enfoques institucionales en la vida institucional, y generar así instancias donde los 

protagonistas se unan, se fortalezcan en su rol, se conozcan a sí mismos como individuos y como grupo, 

donde nazcan proyectos conjuntos, y de ese modo ganen progresiva autonomía para participar y 

contribuir a mejorar las prácticas y resultados institucionales.  
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Estas experiencias generaron en mí la posibilidad de reorganizar mi formación universitaria, y 

tomar una postura que resuena con mis valores como educadora. 

 

Estos valores se vinculan, en primer término, con una confianza ilimitada en la capacidad de las 

personas, cuando son apreciadas y escuchadas, y cuando dialogan entre sí en un marco de respeto genuino 

hacia cada uno de sus comentarios y aportes, rasgos que se encuentran en el clima y la dinámica de 

funcionamiento de este Ciclo. 

 

En este marco, considero que esta experiencia de poder asistir al Ciclo de Ateneos, cuyo 

contenido se condensa en el presente material, constituyó para mí, y seguramente me atrevería a decir para 

muchos de los asistentes, una oportunidad de valor inestimable, que nos permitió conocer experiencias de 

desempeño profesional, las cuales han mostrado evidencia de haber propiciado repercusiones concretas en 

todos los actores que participaron en ellas.  

 

A su vez, nos posibilitó dimensionar la implicancia social de constituirse como un agente 

generador de espacios de encuentro de los protagonistas -en mi caso de los docentes y estudiantes, 

descartando una mirada ingenua y conociendo las fuerzas históricas que operan incesantemente en 

dirección opuesta, tanto en un plano macrosocial como al interior de las instituciones. Abrir los ojos a esta 

dimensión política en la propia práctica contribuye a prepararse para dichas manifestaciones, comprender 

su existencia dentro del entramado social, y responder a ellas, con firmeza y a la vez con flexibilidad, 

desde las propias convicciones.  

 

Todas las experiencias que se comparten en este Ciclo surgen, desde la metodología de abordaje 

de los enfoques institucionales, a partir de la detección de una necesidad por parte de los actores, e impulsa 

una organización de los mismos y partiendo de su iniciativa, hacia acciones que buscan resolver esta 

necesidad. 

 

Considero que la realización de estos encuentros donde se intercambian vivencias, 

constantemente enriquecidas con teorías, las cuales también se basan en investigaciones y experiencias, y 

donde existen ricos espacios de intercambio entre los asistentes, nutre el suelo donde crecerán las semillas 

que vienen plantando incesantemente las docentes que se encuentran a la vanguardia de estos desarrollos 

en la Argentina. Ellas son, en el presente, las organizadoras y expositoras de este Ciclo de Ateneos. 

 

Con inmenso agradecimiento por estar comenzando a formarme en estas teorías, y con el 

profundo deseo de que estos enfoques y las invaluables teorías e investigaciones que le van dando sustento 

y cuerpo sean compartidos con más y más profesionales y estudiantes de la educación y de otros ámbitos, 

recomiendo humildemente esta invalorable obra. 

         

Analia Carrasco 

Lic. y Prof. En Ciencias de la Educación 

Universidad de Buenos Aires  

Universidad Católica Argentina 
 



6 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Les damos una cálida bienvenida a la tercera edición del Ciclo de Ateneos Clínicos: Enfoques 

Institucionales. Pensar las Dinámicas Críticas en contexto de Pandemia COVID 19.  

Ciclo 2022: “Dispositivos de intervención con enfoque institucional”. Organizado con el 

auspicio del Blog http//www.analisisinstitucional.com/, bajo mi dirección. 

 

En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a todos los colegas que han aceptado 

acompañarme en este desafío: 

 

La Prof. Lidia Fernández, que estará a cargo del ateneo de apertura del Ciclo, acompañada por la 

Dra. Marcela Ickowicz (Ex Profesora Titular de la cátedra de Residencia y Directora de investigaciones de 

UNCo – UNPSJ. Autora de diversas publicaciones y presentaciones en Congresos, como comentarista y a 

cargo de la coordinación). Y en los sucesivos ateneos: La Lic. Priscila Beltzer, que también me 

acompañará como coordinadora y comentarista; la Dra. Marta Reinoso, el Prof. Pedro Cornejo; la Mag. 

Cristina Alonso; la Mag. Silvia Ormaechea; la Dra. Paola Valdemarin; el Lic. Alfredo Benitez y equipo; la 

Lic. María Florencia Navarro; la Lic. Analía Carrasco, con la asistencia técnica de la Lic. Mónica 

Goncalves Losa 

 

Y a todos los otros colegas y estudiantes que desde hace tres años nos vienen acompañando en 

estos ciclos, y por supuesto a los que se suman hoy por primera vez. Dado que la virtualidad nos dio la 

posibilidad de que  nos acompañen colegas de muchas universidades nacionales localizadas en diversas 

provincias argentinas, como así también, colegas de otros países latino americanos e iberoamericanos. 

 

 Como ustedes saben, en el año 2020  la Cátedra de Análisis Institucional 2do cuatrimestre, 

actualmente bajo mi dirección en el segundo cuatrimestre, creada por la Prof. L. Fernández conjuntamente 

con el Programa de investigaciones del IICE-UBA, en los año (1985/1986),  probablemente por haber 

focalizado todos estos años  su investigación en la línea “Dinámicas Institucionales en Condiciones 

Críticas”, consideramos que el impacto sobre la sociedad  de la pandemia COVID 19, era vista en 

principio como una  situación de interrupción abrupta de la vida cotidiana relacionada con condiciones 

planetarias de índole catastrófica, y seguramente provocadora de impactos y dinámicas críticas al nivel de 

las comunidades, organizaciones, grupos y sujetos. Y que, en tal carácter, ameritan ser atendidos 

asumiendo un compromiso ético y político desde la Universidad Pública. 

En este sentido, organizamos el primer ciclo de encuentros virtuales, cuyo propósito era abrir un 

espacio de análisis institucional, reflexión, intercambio y debate sobre la temática, a personas interesadas 

en estos enfoques, en un intento de articular los campos de la investigación, la formación y la extensión, en 

vistas a contribuir en la producción de un conocimiento que colabore con la definición de estudios, 

medidas y dispositivos para su contención. La experiencia se sistematizó en una publicación virtual: 

“Enfoques Institucionales. Pensar las dinámicas críticas en contexto de pandemia COVID 19” 
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 En el año 2022, ya llevábamos casi dos años de pandemia y de distintas formas de 

confinamientos alrededor del planeta que todavía hoy no termina definitivamente. En los inicios de la 

cuarentena muchos continuamos trabajando a distancia o con diversas tecnologías.  

 

Aunque había debates previos sobre esta modalidad de abordaje para encarar estudios de 

carácter cualitativos con enfoque clínico e institucional; muchos docentes -investigadores, dejaron en 

“suspenso” estos debates y se abocaron a diseñar nuevos dispositivos para indagar de alguna manera, 

cuál era el impacto real que estaba teniendo la pandemia en nuestras vidas cotidianas y profesionales. 

En muchos casos, frente a la amenaza de subsistencia y el alivio de poder seguir trabajando. 

 

Parecía importante entonces, en el segundo año de pandemia (2021), conocer algunos de 

estos avances de resultados, retomar algunos debates, y reflexionar sobre estos cambios.  

 

La experiencia se sistematizó en una segunda publicación virtual: “Enfoques 

Institucionales. Pensar las dinámicas críticas en contexto de pandemia COVID 19”. 

 

Hemos llegado así al año 2022, la pandemia continúa, pero el número de casos se ha 

reducido sensiblemente, y nos encontramos en un retorno a la modalidad presencial o “híbrida”, mixta, 

como la suelen llamar. Muchas veces en contextos organizacionales que retiran las apoyaturas a los 

sujetos y grupos, dejándolos a la intemperie en la realización de sus trabajos con múltiples secuelas y 

consecuencias en las subjetividades y en la trama social. 

Es evidente que la pandemia COVID 19, operó como un analizador devalando de modo 

amplificado problemáticas pre-existentes, que atentan contra la vida del planeta. 

 

  La guerra, las catástrofes ambientales, y un sistema capitalista, neoliberal que no da tregua.  

Nos encontramos con el desafío de volver a habitar los espacios y acompañar procesos de 

reinserción, ruptura, crisis, duelo, mejora y desarrollo, por lo cual parece interesante revisitar nuestras 

prácticas de intervención a la luz de estos nuevos escenarios.  

 

Se espera y se invita lograr un espacio sereno de comunicación, pensamiento e intercambio, 

que aporte a la comprensión institucional de los procesos que estamos viviendo. 

 

A continuación, presentaremos la estructura organizadora de esta obra, que tomó como base 

la programación del Ciclo 2022. 

 

El Ateneo apertura, Aportes de los enfoques institucionales al tema de la intervención. Un 

caso de   estudio, por la Profesora Lidia Fernández. Contaremos con la Coordinación y comentarios de 

la Doctora Marcela Ickowicz. 
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El Ateneo I, Dispositivos de intervención con enfoque institucional focalizados. Un caso 

del nivel superior en el área de salud, a cargo de la profesora Ana María Silva. Con la coordinación y 

comentarios de la Lic. Priscila Beltzer.  

 

El Ateneo II, El problema de la interrupción de trayectorias académicas de estudiantes 

avanzados   en la universidad. Condiciones  institucionales, análisis e intervenciones posibles, por la 

Doctora Marta Reinoso. La coordinación y comentarios estarán a cargo del Profesor Pedro Cornejo. 

 

El Ateneo III, Una experiencia de intervención – formación en una carrera de 

especialización de posgrado en el campo de la salud, presentado por la Magíster Cristina Alonso. 

Contaremos con la coordinación y comentarios de la Magíster Silvia Ormaechea. 

 

El Ateneo IV, Intervenciones institucionales en los procesamientos de las migraciones, a 

cargo de la Doctora Paola Valdemarín y el Licenciado Alfredo Benítez. La coordinación y 

comentarios a cargo de la Licenciada María Florencia Navarro. 

 

El Ateneo de cierre, Intercambio con los ponentes: Lidia Fernández; Ana M. Silva; 

Marta Reinoso; Cristina  Alonso; Paola Valdemarín. 

 

 

 

Ana María Silva 

 Lic. y Prof. en Ciencias de la Educación 

 Universidad de Buenos Aires 
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Prof. Lidia Fernández. Creadora de la cátedra y el Programa de investigaciones Instituciones 

Educativas. IICE – FFyL - UBA. Desde su creación en 1986 hasta el 2018. Ex. Prof. Consulta de la 

Facultad de Filosofía y Letras. UBA. Directora y Profesora de diversos posgrados en Universidades 

Nacionales. Prof. Consulta de la Cátedra Análisis Institucional- Segundo cuatrimestre 

 

Coordinadora y comentarista: Dra. Marcela Ickowicz Ex Profesora Titular de la cátedra de 

Residencia y Directora de investigaciones de UNCo – UNPSJ). Autora de diversas publicaciones y 

presentaciones en Congresos. 

 
 

Aportes de los enfoques institucionales al tema de la intervención 

 Lidia Fernández  

 
 

Esta presentación se organiza en dos partes, el desarrollo a mi cargo y el comentario de 

Marcela Ickowicz con quien llevamos compartidos muchos trabajos de investigación e intervención y 

también, muchos intercambios sobre este campo. 

Por mi parte, voy a responder la propuesta del título desarrollando algunas cuestiones que 

parecen centrales a la hora de considerar las exigencias del diseño y el desarrollo de una intervención 

cuando se decide utilizar enfoques institucionales. 

Claro que esto obliga a definir a cuáles consideramos enfoques institucionales, y que grado 

de certeza y precisión tienen estas definiciones y si no hubiera una certeza y precisión suficientes, 

enunciar las preguntas a las que responder para avanzar en esta definición  

Opino que efectivamente no existen certeza y precisión en la definición de los enfoques 

institucionales. Por el contrario, hay variaciones significativas tanto en propósitos como en formas de 

trabajo y más aún, muchas veces resulta confuso decidir si una forma de trabajo es o no coherente con los 

propósitos y los fundamentos en que dice apoyarse. 

Pero parece lógico que sea así: Las propuestas en el campo son muy recientes (década de 1950 

avanzada hacia aquí) y  han sufrido interrupciones y tergiversaciones por lo que es necesario tener la 

paciencia y la insistencia-en el sentido que le da Jorge Alemán- para seguir planteando este asunto como 

problema  Pensemos que las ciencias de la salud tienen una desarrollo de más de 2000 años, que las 

ciencias sociales y del hombre han sido de constitución tardía y que la propuesta  de las instituciones 

como  objeto de estudio y realidad en la que intervenir psicosocialmente es uno de sus últimos avances 

marginales. Incluso hay divergencia al definir si este tipo de intervención es psicosocial: 

psicosociologíca: Enriquez?, o psicoanálitica institucional: Kaes?, sociopsicoanalítica: Mendel?, 

psicológica:  Bleger, Ulloa, Butelam I?, sociológica:  Loreau, Lapassade?. Pedagógica: Lobrot, 

Ateneo apertura 03/10 

Aportes de los enfoques institucionales al tema de la intervención. Un caso de estudio. 
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Lapassade. ?,multireferencial, Ardoino,?. Y sólo por mencionar algunas propuestas y referentes iniciales. 

Para no quedarme “detenida” en esa indefinición hace mucho que decidí hablar de análisis 

institucional como un tipo de análisis que especifiqué como una práctica Algo así como optar por decir 

“el análisis institucional al que me refiero es este que describo”. Cuestión, por supuesto que exige 

aceptar, la incertidumbre de no saber realmente que se quiere significar con el término “institucional” en 

esa enunciación y la certidumbre de provocar con eso la indignación académica de muchos colegas. 

Pienso que es indispensable tener decisión y confianza para no bajar los brazos ante este tipo 

de ambigüedad y rechazo, de modo de seguir en el empeño de sostener las preguntas y buscar respuestas 

cuidando especialmente de la cooptación que pueden hacer de nosotros, otros grupos y enfoques que se 

presentan con mayor claridad, legitimación y reconocimiento. 

Pienso que vale más lo que puedo ofrecer después de años de práctica con esa ambigüedad, 

que lo que hubiera aportado emperrada en tener una definición y pertenencia clara. Más aún, las veces en 

que me emperré, retrocedí. 

En la imposibilidad de asegurar certeza o precisión en los enunciados, he procurado ser 

precisa con las preguntas. Seguramente avanzaremos en este camino a lo largo y como resultado de este 

Ciclo. 

 La primera pregunta se centra en la índole de la institución en el campo de las ciencias 

humanas y en las prácticas de intervención.  

Aunque en general relacionadas con el asunto de la vida social y su sostén y regulación, en el 

panorama de respuestas encontramos diversas aproximaciones: 

-definiciones que toman el término institución para aludir a la creación o la fundación de algo, 

como verbo, “se instituyó una fecha para recordar anualmente la soberanía de la Argentina sobre las 

Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur” 

-definiciones que toman el término institución para aludir a un tipo de establecimiento 

concreto o, aún, a un establecimiento singular: “las instituciones de la salud han sido suficientes para 

atender todos los casos presentados” o “la institución de salud que atiende esta zona es el Hospital XX” 

-definiciones que se refieren a la institución como conjunto de normas y/o significados que 

regulan el comportamiento de los sujetos de una sociedad y lo orientan hacia el respeto por ciertos 

valores y el desarrollo de ciertas actitudes. En general apelando a la activación de ciertos símbolos y 

representaciones colectivas: “Esos actos son reprochables, no condicen con la adhesión a la democracia 

y a las luchas por la justicia que caracteriza nuestra historia” 

Comencé mi trayectoria entendiendo a la institución como establecimiento y entrando en él 

para diagnosticar su estructura y funcionamiento y su capacidad para generar condiciones de salud 

mental en las cuales pudieren hacerse efectivos los propósitos que lo definían. 

Pasé por un tiempo de uso de la expresión “lo institucional” en cambio de institución, pero fue 

parte de un proceso de especificación y toma de posición epistemológica que no me fue sencilla  

Con el transcurrir del tiempo me fue cada vez más útil diferenciar como objetos de análisis 
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institución y organización/establecimiento. Efectivamente, definir a la institución como un marco 

regulatorio que se convierte en subjetivo y controla con más o menos margen de libertad, a través de la 

asignación de significados; considerar que los significados se convierten en subjetivos a través de los 

procesos de socialización pero que en su carácter de subjetivos, pueden ser fácilmente “recargados” por 

contenidos del mundo interno de los sujetos y así, proyectarse a lo externo invistiendo a sus ambientes y 

objetos (los que consideramos reales), permitió un movimiento más flexible en los procesos de análisis e 

interpretación. 

Me resultó útil también tomar la forma en que Aldo Schlemenson define a las organizaciones 

como conjuntos sociales formados por personas en torno a un proyecto y dotados de edificio, aparatos y 

herramientas, una organización del trabajo y una particular relación con el medio al que responde 

cubriendo alguna necesidad. 

Esto me funciona más o menos bien hasta que el material va mostrando el modo intrincado en 

que se articulan y a veces confunden en el mundo psicosocial, los niveles de representaciones que  los 

actores sociales tienen sobre el establecimiento y la institución a la que responden y a la que ellos, los 

actores, consideran representar (una escuela y la educación, un centro de salud y el cuidado de la salud, 

una Iglesia con su sacerdote y la promoción de la fe /o el cuidado de las relaciones trascendentes y así 

siguiendo). Es un problema teórico metodológico pendiente para mí. 

Sin darme mucha cuenta pude abandonar la necesidad de hablar de “Lo institucional” como 

dimensión permanente de los hechos porque se convirtió en innecesaria o tal vez, en un supuesto. 

 La segunda pregunta se centra en el carácter de la intervención en nuestro campo 

(psicosocial) ¿Que es una intervención? 

Ardoino es un autor de referencia en la respuesta a este problema. En el seminario que realizan 

en Francia en la década del 70 para revisar sus prácticas (publicado bajo la coordinación de Guattari 

primero y bajo la coordinación de Ardoino en una segunda edición: La intervención institucional) y en su 

artículo “La intervención: ¿imaginario del cambio o cambio del imaginario?”, Ardoino plantea un 

panorama de interés. 

Él señala la existencia de una aproximación organizacional lógica y tecnológica (Taylor). Una 

que desarrolla la escuela de las relaciones humanas a partir de las experiencias de  E. Mayo, una 

aproximación terapéutica iniciada por Bion y Elliot Jaques, aproximaciones todas ellas que a la hora de 

mirar sus modos de intervención en relación al mundo social, parten de intenciones de “reparación, 

asistencia o cuidado”; portan una visión de los sistemas sociales regidos por leyes o normas cuyo 

funcionamiento puede verse perturbado por “deficiencias, degradación y carencias que es preciso 

remediar” –textual-. Una visión donde el orden racional se considera normal mientras el desorden reviste 

carácter patológico. 

Ardoino sostiene que estas formas de intervención son aliadas de los movimientos de 

conservación del orden social instituido y los intervinientes son sujetos que mantienen posiciones 

apolíticas y se definen como técnicos. 

El autor ubica en una vereda opuesta a las formas de intervención surgidas en Francia alrededor 
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del 68 y, considera que los modos de trabajo propuestos por Loureau, Lapassade, Mendel y los que 

integraron sus grupos, confieren al desorden el carácter potencial de movimiento instituyente.  

También abunda en que mientras las primeras propuestas se orientan por propósitos ligados a 

la concepción de cambios retroversivos, las segundas plantean propósitos dirigidos a la creación de 

futuros desconocidos que suponen la transformación social en un sentido proversivo. 

(Textual) “Para ellos…es mucho menos interesante la rehabilitación de los organismos 

sociales o el tratamiento de los disfuncionamientos, que la interrogación acerca del sentido, la puesta en 

evidencia y la elucidación de lo que hasta entonces quedaba oculto en los fenómenos institucionales 

debido al juego de los intereses y a su opacidad resultante”. 

Mientras los representantes de las primeras posiciones, cuando reconocen la implicación se 

refieren a la implicación psicoafectiva libidinal, las corrientes de segundo tipo se interesan en la 

implicación política como dimensión de posición y poder en los medios institucionales. 

A mí me resulta útil entender que, en el mundo psicosocial, en los sujetos, los grupos, las 

organizaciones las comunidades, la intervención es un fenómeno que ocurre y genera un espacio 

analizador. Esa consecuencia puede ser provocada por hechos fortuitos o por hechos intencionales. 

Pueden ser hechos fortuitos, la interrupción de una ruta (como en el cuento de Cortázar “La 

autopista del sur”), una explosión (como la sucedida en Río Tercero durante la década del 90’), o una 

huelga como la que sostuvieron los trabajadores del neumático en Argentina recientemente, o como la 

pernoctada y la toma que estamos viviendo en las escuelas secundarias de Bs. As. Son hechos que abren 

espacios y de una u otra forma arrastran consigo la puesta en la mirada y la conciencia de hechos 

estructurantes, posiciones de grupos o personas, fortaleza o debilidad de gobiernos y poblaciones, 

necesidades y urgencias.  

Lo que importa es que en ese espacio analizador pueden tener origen e intensificarse 

movimientos instituyentes. 

De todos modos, volviendo a los planteos de Ardoino, es necesario considerar que  es muy 

diferente la realidad social cuando se originan los enfoques institucionales (Análisis Institucional, 

Psicoanálisis institucional, Socioanálisis, Sociopsicoanálisis ,Esquizoanálisis en Francia, Psicología 

institucional, Análisis institucional en diferentes propuestas (Lucia Garay, Cristian Varela, el desarrollo 

hecho en la cátedra y el Programa de investigaciones y tesis del IICE en  Filosofía y Letras de la UBA, 

en Argentina)). 

En aquel momento se trataba todavía de la postguerra, del mundo dividido por la guerra fría, 

de un capitalismo industrial, de los desarrollos de los Estados de bienestar como contrapeso a la 

tentación comunista. Hoy estamos frente a efectos tardíos de un neoliberalismo que se desarrolla en los 

90, un capitalismo financiero sin límites cada vez más voraz ,una intensificación del trabajo de la muerte 

que se ve en el aumento de guerra, violencia, destrucción del planeta, hambre y oleadas de refugiados 

golpeando con su indefensión a las puertas de países que fueron sus capitales coloniales, los saquearon y 

ahora los rechazan, intensificación de frustraciones, localización defensiva de chivos expiatorios y 

aumento retroversivo de los movimiento llamados de derecha. 
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Lo que nos desafía no es sólo tratar de comprender la vida humana que se organiza en esas 

realidades sino también el mantenernos en contacto con ellas, tomarlas en cuenta y no dejarnos atrapar  

por la dinámica de las catacumbas y de los mundos imaginarios del trabajo y los afectos 

intensos en pequeños grupos. Aunque, por otra parte, solo la calidez que podemos encontrar en la 

producción grupal y en la protección de ciertos encierros son las que nos dan  ánimo para seguir 

intentando un cambio social que parece cada vez más imposible. Una paradoja que nos atraviesa, sin 

duda, y nos desafía a encontrar los puntos de equilibrio que hagan posible sostenerse para seguir 

luchando. 

 La tercera pregunta se relaciona con el carácter de la intervención institucional 

Autores como Bleger, Ulloa, Butelman I., definían la institución como establecimiento. 

Autores como Lapassade ven la institución como un estadio dentro de un proceso en el que 

cierta forma social transita su institucionalización y adquiere estabilidad regulatoria. 

Enriquez por su parte considera a la institución como una formación cultural imaginaria y 

simbólica, hace una combinación entre establecimiento e institución, habla de establecimientos 

institucionales y no institucionales considerando a los primeros, los institucionales, como los que tienen 

que ver con la creación de subjetividad. 

Autores como Kaës, definen a la institución como una formación cultural y psíquica que existe 

en el mundo de las regulaciones, símbolos, representaciones sociales a la vez que en el mundo subjetivo. 

La Pedagogía institucional…y la autogestión pedagógica como intervención se enfocan en 

dispositivos de aula en los que suponen que la autogestión grupal del aprendizaje va a develar las 

instituciones sociales y que, al desarrollar capacidad para transformarlas, va a desarrollar parecida 

capacidad para “lidiar” con las instituciones sociales y actuar para su transformación. 

Creo que lo que me muestra la práctica me aproxima a la definición inicial de la autogestión y 

también a las caracterizaciones de Mendel cuando considera que es en el pensar el mundo de las 

organizaciones del trabajo donde es posible captar y entender los fenómenos de poder social, difíciles de 

abarcar globalmente en la sociedad total. 

Efectivamente, los desarrollos de los que participo, alientan a definir a la intervención 

institucional como aquella en la que en el espacio y tiempo que se abre para ver lo que no se veía y 

pensar en lo que ello significa y en el modo que por eso quedan interpeladas nuestras concepciones, se 

pueden hacer visibles las instituciones que nos protegen y también nos expropian de poder. Pueden 

producirse entonces los procesos a los que Mendel denomina tomar en conciencia, entrar en un 

movimiento de reapropiación del poder expropiado y puede, por eso, iniciarse o intensificarse un 

movimiento instituyente que cuestiona a esas instituciones y alienta la organización colectiva para 

transformarlas. 

He caído -por falso rigor- tal vez defensivo frente a la percepción de una complejidad 

inabarcable- en el error de diferenciar formación-investigación e intervención, cuando en realidad esta 

diferenciación produce un forzamiento de las cuestiones que no agrega a la claridad del asunto. Lo más 

claro para mí en este momento, es considerar la intervención institucional como la que desencadena en el 
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espacio analizador que provocó la ruptura de una terceridad, un proceso de análisis institucional.   

Veamos que, pensado así, la intervención es el fenómeno aleatorio o intencional que provoca un 

análisis institucional y sus posibles consecuencias. 

Esto permite identificar mejor las razones por las que lo que llamamos intervenciones con 

potencial analítico provocan tanto la resistencia y oposición decidida de los que representan las estructuras 

instituidas, como los obstáculos que  emanan de nuestra propia implicación y nos llevan a bloquear o 

interrumpir los análisis. 

El uso del lenguaje es como sabemos significativo. En 1989 se publica el material (elaborado con 

Ana María Silva y Sandra Nicastro: “El análisis de lo institucional en.  la escuela”. En los 90, Marcela 

Ickowicz, Directora de Educación Superior en la Provincia de Neuquén, demanda una intervención en los 

IFD para apoyar un desarrollo del análisis institucional en esos Institutos. En el 2010 cuando ayudé a crear 

una Especialización posgraduada en la Facultad de Cs Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo, insistí 

en el “en” para reemplazar el “de,” y a partir de eso fue más claro y preciso para mí seguir usando el “en”. 

El análisis institucional en la escuela, El análisis institucional en los acontecimientos humanos, el análisis 

institucional en los sucesos migratorios (estos últimos, seminarios co-coordinados en la UNPA SJ con Paola 

Valdemarin). 

Pienso que el uso del en expresa mejor la realidad del campo en que se opera porque de veras que 

el análisis institucional es siempre una intervención (privilegiada diría yo) tanto en la formación como en la 

investigación y en otras formas de acompañamiento o ayuda. 

Cuando la intervención de esta índole es diseñada tiene siempre una intención política vinculada 

al deseo de transformación social hacia sociedades donde se pueda vencer la explotación y el grado de 

enajenación del poder social que ella supone. Y que, entonces, se hace imposible, si se quiere hacer análisis 

institucional, tanto evitar el análisis de la implicación como evitar el análisis del mundo social y su 

distribución de poder. 

Es riesgoso que los intervinientes usen nuestros diseños y propuestas sin conciencia de esto, como 

si fueran simplemente metodologías. Se pueden encontrar en entreveros conflictivos que no están preparados 

para vivir. 

 La cuarta pregunta: ¿Cuál es el carácter de un análisis institucional? 

Supongo que habré podido dejar claro que la respuesta a esta pregunta es variada y tiene que ver 

con distintas historias sociopolíticas y personales. También con los modos de “hacer” en los que cada 

interviniente se encuentra más genuino. 

Por las dudas digo como reiteración, que lo que sigue es la respuesta que puedo hacer desde mi 

propia práctica y se apoya en referentes, experiencias y aportes de colegas que acompañaron diferentes 

trabajos. Desde ya no invalida la existencia de otras respuestas. Más bien las espera para clarificar su 

carácter. 

 En consecuencia, voy a dar una respuesta a esa pregunta, que es actual y se sintetiza en la 

especificación de algunas categorías: propósitos, carácter, reglas éticas, momentos en el transcurrir 

del proceso 
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I-Propósito.  

Como acabo de plantear, el propósito es provocar y sostener un espacio que permita volver a ver y pensar en el vínculo 

personal y colectivo con la realidad, tomar en conciencia la existencia de regulaciones que preservan la distribución de poder social y la 

dominación , tomar conciencia de su  carácter cultural y su posibilidad de cambio, permitir el avance en el desarrollo del colectivo para 

hacerse cargo de las cuestiones que afectan su vida cotidiana y de las acciones que pueden llevar a recuperar el poder para decidir sobre 

su vida y el trabajo. 

II-Carácter 

El proceso de análisis que procura desencadenar la intervención de la que hablamos se configura como un dispositivo 

complejo de producción entre los que analizan: los profesionales que acompañan y los actores institucionales. Lo que se produce es 

nuevo conocimiento y comprensión de la existencia y efecto de las regulaciones sociales que operan para que la vida se presente como 

se presenta. Identificación de su carácter cultural y, por consiguiente, de su posibilidad de modificación. 

Ese dispositivo complejo debe desarrollarse en un espacio de relaciones sociales apoyadas en una trama y clima de confianza 

sostenida en el tiempo. Tal clima se deriva del respeto estricto de reglas éticas por parte de los participantes en el análisis y de la 

vigilancia epistemológica y psicosocial sobre su implicación que deben respetar los profesionales.  

El cierre de un proceso de intervención de este carácter, que se hace con participación de profesionales externos, se 

produce cuando los actores son capaces de seguir adelante con un funcionamiento basado en el análisis (es decir que el dispositivo 

analítico se ha instalado en la estructura y dinámica de su organización (tiene espacio y tiempo y tareas acordadas) y se sostiene sin 

acompañamiento externo. 

El análisis institucional que se ha incorporado en el modo de vivir y hacer de sujetos, grupos, organizaciones y comunidades, 

es inacabable. Va a suceder que se interrumpe o se bloquea, pero no porque ya no sea necesario, sino porque eso es parte de las 

vicisitudes del choque entre lo instituido y lo instituyente, dirían Loureau y Lapassade, entre movimientos de integración y dispersión 

diría Ulloa, entre los grupos que son expropiados de poder y los grupos expropiadores diría Mendel, entre el trabajo de la vida y el 

trabajo de la muerte dice Enriquez, entre el movimiento de burocratización y el de creación decía Bleger. Diferentes modos de nombrar 

las vicisitudes de los procesos históricos cuando se los mira en los espacios sociales concretos. 

III-Encuadre  

llI.1. -Las reglas éticas 

1ª. El interés y el respeto genuino por las personas, su vida y sus modos de ver y pensar 

Esto se acompaña con la renuncia al propio deseo (de “ganar”, de generar orientaciones de los cambios, de modificar formas 

de vida, de sustituir liderazgos); con la abstinencia (en cuanto a expresión de opinión, rechazo, aprobación, avance afectivo, deseo de 

psicofamiliaridad). Con un logrado control de los impulsos a la manipulación por seducción o sobre control. 

De ahí la importancia clave de un análisis profundo del vínculo que anticipa la propia disposición ante ese terreno y “esas” 

personas. Cuando se prevé que no se podrá tener tal respeto genuino es mejor no incorporarse a ese análisis. 
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2ª-el sostén de la confidencialidad. Las personas deben saber que vamos a usar la información 

que nos dan de un modo protegido. No se darán datos personales y el material se presentará de modo que 

no ponga en evidencia a las personas.   

3ª.-el respeto estricto a su decisión sobre participar o no del análisis.  

Es una regla difícil de cumplir en organismos jerarquizados pues las personas pueden estar 

inhibidas de manifestar su oposición. Por eso los intervinientes deben saber, aceptar y hacerlo saber que 

cada uno tiene derecho reconocido por el interviniente a guardar lo que considere riesgoso mostrar. 

Muchas veces un análisis de este tipo se hace imposible en tales estructuras y otras veces es 

imposible en ciertos ambientes o tiempos sociopolíticos. 

4ª.-el compromiso de restitución.  

Las jornadas o dispositivos de devolución tanto como la entrega de desgravaciones de 

entrevistas o reuniones, resultan indispensables. Cada persona es dueña de tener el material que aportó y 

además debe conocer el tipo de trabajo que los profesionales hicieron con él. Y esto debe hacerse 

experiencia real en forma rápida sirviendo a los cierres parciales y la organización ciclada de los planes 

de trabajo.  

5a-el cumplimiento estricto de las promesas sobre todas las cuestiones anteriores 

Esta última regla es punto crucial en el sostén de la confianza, la constitución real de un campo 

analítico y su continuidad en el tiempo. Es necesario considerar, que algunos colegas de las ciencias 

sociales con otros enfoques- pueden haber maltratado a las poblaciones solicitándoles información y no 

volviendo nunca a dar cuenta de lo hecho con ella y de sus resultados. Peor aún, pueden haber hecho 

públicas informaciones que debían estar reservadas o pueden haber dado uso no acordado a la 

información obtenida. 

Es frecuente encontrar que ciertas poblaciones que de pronto despiertan interés en los medios 

académicos reciben a los equipos diciendo “todos vienen y se van, nunca sabemos lo que han hecho”. 

Ustedes no van a volver como todos”. 

Por eso son tan importantes, el contrato, la explicitación de propósitos y plan de trabajo y los 

compromisos éticos y temporales. La devolución in situ, el “volver” con resultados y el respeto por todos 

los compromisos. 

 

llI.2 Algunas normas teórico técnicas 

El tipo de proceso de análisis que puede producirse en un encuadre ético como el detallado 

requiere orientarse por, al menos, cinco normas teórico técnicas: 

A: Es necesario sostener un análisis continuo de la implicación de cada analista, del equipo y 

eso supone un trabajo consigo mismo, con los otros, con el campo de trabajo, con el proceso de análisis, 

con los actores del campo. En los profesionales eso está facilitado por el trabajo en un diario que vuelve a 

ser visto con distintos dispositivos analíticos, en los actores sociales, grupales, organizacionales,  
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está facilitado por las actividades  de devolución y por los procesos que ellas desencadenan (la 

gente sigue pensando, sigue hablando, prueba acciones, toma iniciativas, participa de diferentes formas en 

proponer, acercar material, asumir protagonismo en el proceso: traer materiales históricos, proponer 

sujetos a entrevistar, advertir la ausencia de cuestiones que deben ser consideradas etc.) 

B. La consideración del campo, los objetos de análisis (sujetos o procesos) con diferentes 

encuadres. A lo menos: histórico- genético, y dinámico- dramático 

En los dispositivos que apoyan esta presentación hemos consolidado el uso de estos encuadres y 

avanzado tanto en los modos de producir información sobre la historia como sobre las situaciones actuales, 

como en el uso de materiales de base derivados en el diseño de dispositivos con mayor potencial de 

intervenciones que se usan en las devoluciones y se incorporan tanto en planes de investigación como en 

los de formación o en los de intervención institucional a demanda. 

Estos materiales derivados en un segundo movimiento del proceso analítico, son originales, “a 

medida” de cada caso y resultaron en las experiencias que basan esta ponencia, de mayor potencial de 

intervención (poder para funcionar como terceros) que las técnicas de base habituales: observaciones y 

entrevistas. 

Voy a abundar algo en dos cuestiones: el análisis temporal y el análisis situacional, el uso de 

dispositivos de temporalización y el uso de los encuadres dinámico- dramático. 

En cuanto al uso de los dispositivos de temporalización 

Respecto del análisis temporal es necesario hacer diferencias sobre los procesos de historización 

que se hacen solo con la reconstrucción de memorias, o con la combinación de memorias y documentos 

dando lugar al uso intensivo de fuentes testimoniales y documentales (además de las observacionales y las 

que configuran las producciones expresivas). 

En general nos resulta bien utilizar gráficos de temporalización en los que, en distintas líneas y 

comenzando por una cronológica, se van ubicando hechos mencionados en el ámbito en el que hemos 

hecho foco y luego, en otras líneas, en sus diferentes contextos desde el más cercano al más lejano. Por 

ejemplo, si nos focalizamos en un sujeto: línea cronológica, línea que contiene los hechos mencionados 

como importantes en la historia de vida del sujeto, en la de su familia, en la del barrio, en la de la 

provincia, en la del país, en la de la región, etc. 

Este tipo de gráficos operan como analizadores y ponen en evidencia relaciones que no estaban 

explicitas para nosotros (muchas veces tampoco para los actores) o ausencias sobre las que debemos 

indagar. 

Además, facilitan la selección de testimonios para después configurar diferentes documentos de 

base en las etapas descriptivas e interpretativas del análisis. 

La memoria se reconstruye también con consulta de periódicos, documentos de archivo y 

diferentes tipos de materiales que nos acercan las personas: sobre todo publicaciones de distinta índole, 

cartas y fotos que, convertidos en Informes, pueden ser distribuidos –si los actores del análisis lo 

aprueban- en las bibliotecas de organizaciones barriales y escolares.  
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Esquemas y diagramas que muestren comparativamente los resultados obtenidos en distintas 

fuentes, permiten acercarse a la complejidad de los acontecimientos. 

El punto, creo, más importante, es comprender que un suceso, un hecho, un rasgo no son 

producto de otro precedente sino de una configuración temporo- situacional de otros muchos que 

necesitan ser reconstruidos y expresados de modo gráfico y claro. Previsto para ser expuesto lo más cerca 

posible del lenguaje de las personas y evitando con decisión los largos informes de estilo académico. 

 

En cuanto al análisis situacional y la diferencia entre dinámica y dramática.  

Lo que estoy presentando utiliza, desde siempre, las diferenciaciones que hizo Bleger entre 

dinámica y dramática.  

Él entiende la dinámica por una parte como los movimientos en el espacio, el tiempo y los 

acercamientos y alejamientos, alianzas y oposiciones en la trama de relaciones personales y de ocupantes 

de posiciones Por otra parte, como el movimiento –progresivo o regresivo –en la identificación de las 

dificultades, su planteo como problema y el trabajo en la búsqueda de soluciones.  

Siguiendo a Politzer define la dramática como el conjunto de significados resultantes del modo 

en que los actores interpretan los diferentes componentes de su situación y los sucesos en el transcurrir de 

su vida personal y colectiva. Cuestión semejante a la que plantean también para principios del siglo XX, 

el interaccionismo simbólico, los descubrimientos que dieron lugar al relativismo cultural en 

antropología por ejemplo, aunque Politzer hace su propuesta a partir de una crítica al psicoanálisis
1
 y un 

señalamiento al modo en que la utilización de abstracciones tomadas de la física aleja a la teoría 

freudiana de sus principales logros  relacionados con la captación del mundo interno de los sujetos y su 

peso en las trayectorias biográficas y los rasgos culturales. 

En nuestros desarrollos hemos usado sobre todo-tomando aportes de Lewin, Mendel, Jacques, 

los mismos Bleger, Ulloa e Ida Butelman al inicio y más tarde ,Anzieu, Kaës, Dejours, y otros -  diseños 

y herramientas de objetivación que intentan hacer expresa la dinámica de la situación como movimientos 

de acercamiento o alejamiento  frente a diferentes objetos poniendo así en evidencia los vínculos de 

protección o ataque al proyecto colectivo, los movimientos de protección de lo instituido y lo instituyente 

y-a través de ellos encontrando material que permite identificar componentes de la cultura: concepciones 

y representaciones colectivas y personales que se juegan en la situación. 

En cuanto a la dramática, nuestros materiales han permitido elaborar conceptos que orientan 

para buscar en el mundo de significados que en parte cristalizan en una cultura, el modo de ver y pensar 

la vida en una situación, las características que toman los distintos objetos institucionales, y los que 

definimos como núcleos, organizadores y temas de la dramática (conceptos acuñados para poner más 

claridad en el material que íbamos hallando además de ayudar al trabajo de interpretación). 

También hemos diferenciado- gracias a estudios que trabajaron en diferentes ámbitos: 

comunidad, establecimientos, grupos, sujetos) distintas manifestaciones de la dramática: dramática 

                                                      
1
 Perspectiva con la que iba a continuar con su análisis crítico de los otros movimientos dentro de la Psicología. Temas que, lamentablemente, 

no pudo desarrollar por una muerte prematura (como la del mismo Bleger). 
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histórica, social, organizacional, grupal, del sujeto. 

Esto puede permitir sistematizar los hallazgos en herramientas donde se pueda advertir la 

presencia de cada uno de estos tipos de dramática y así avanzar en comprender la manera en que se 

articulan, se apoyan mutuamente y pueden funcionar, en esa articulación, como aperturas u obstáculos 

analíticos. 

Los movimientos de la dinámica y las relaciones significativas de la dramática pueden ser objeto 

de diferentes graficaciones o de expresiones a través de medios narrativos o plásticos. Desafían la 

originalidad y creatividad de los analistas y su capacidad para usar los materiales expresivos producidos por 

los actores sociales. 

C: La consideración de las manifestaciones en sus diferentes planos: manifiesto observable 

(previsible e imprevisto), no observable silenciado pero conciente, No observable omitido por inconciente. 

Eso significa combinar en las herramientas de recolección de información las preguntas abiertas, 

pero también las herramientas expresivas o proyectivas siempre usadas cuando se han consolidado los 

vínculos y al final de la comunicación abierta con más de una entrevista o con una pero muy extensa. 

(Ejemplo, dibujos con los niños, dibujos y relatos, pensar escenas y darlas vueltas, relatar historias tipo…) 

También significa analizar los registros de observaciones y entrevistas con diversos dispositivos 

analíticos, viendo secuencia, relaciones, usando diferentes tipos de análisis de contenido, contrastando con 

lo experimentado por nosotros en distintos momentos, tomando en cuenta las vicisitudes de nuestra 

implicación 

El material así producido va a permitir avanzar en el análisis descriptivo primero e interpretativo 

después sobre la situación y la dramática del grupo organización o comunidad que estamos tomando como 

objeto de análisis. 

El trabajo de interpretación es un proceso reflexivo que avanza a través de formulación de 

hipótesis conjetúrales-entrada de información- avance por reformulación de hipótesis y así hasta que se 

acuerda el cierre de la intervención. Se trata de un proceso en el que hacemos avances y, como lo señalan 

muchos autores y teorías, es, citando a Freud, un proceso interminable. 

 

D La intervención analítica prevista en ciclos breves con sentido en sí mismos (Ulloa), el cierre 

de cada Ciclo con devoluciones que muestran un avance y abren a otro ciclo 

Hemos respetado siempre esta recomendación de Ulloa y progresivamente ella fue mostrando su 

utilidad no sólo para preveer interrupciones externas (frecuentes en este campo) sino para evidenciar y 

empujar a desarrollos claves en el diseño de dispositivos e instrumentos de devolución de modo de 

consolidarlas como modos privilegiados de cierre y apertura de ciclos.  

Se ha ido mostrando útil en las prácticas a las que aludimos el diferenciar –en el trabajo con los 

actores- el (1) Ciclo de contrato que se focaliza en la indagación de la demanda, la presentación de la 

forma general del análisis, el carácter de las estadas en terreno. (2) Ciclo de estada diagnóstica en lo 

posible intensiva, cuyo cierre es la devolución in situ (al final de  la misma estada y mostrando cómo se 

trabaja la información y cuáles son las primeras líneas de análisis que se plantea el equipo), (3) Ciclo de 
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presentación de los avances en los análisis del material diagnóstico, que es en sí mismo un proceso de 

devolución y puede dar lugar a la elaboración y profundización del diagnóstico y a la presentación de otro 

tiempo de trabajo . 

A partir de aquí se reitera la secuencia de los ciclos (1), (2) y (3) a lo largo de un tiempo 

suficiente hasta que el colectivo incorpora dispositivos analíticos propios y ya no requiere al equipo 

externo. En este momento (o frente a la necesidad de una interrupción por otros motivos), el (4) Ciclo de 

despedida y cierre se focaliza en historiar lo hecho permitiendo la elaboración de la despedida, cuya 

devolución se centras en un tiempo en el que el equipo y los actores sociales pueden expresar 

genuinamente y con libertad su balance personal de lo hecho.  

Por supuesto el trabajo del mismo equipo se realiza antes y después de cada estada en terreno. 

Incluye el trabajo con la implicación, las evaluaciones del funcionamiento grupal y sus vicisitudes, los 

procesamientos de datos y su expresión en diferentes tipos de herramientas que permiten pasar de las fases 

descriptivas a las interpretativas cada vez con mayor fineza, el trabajo de diseño de las estadas y los 

materiales a utilizar en ellas. 

F el cuidado minucioso para que las intervenciones en el campo respeten el tiempo y no 

violenten a los actores 

Bleger hace explicito el tipo de intervenciones- entendidas como operación del profesional que 

trabaja con un enfoque preventivo. En Psicohigiene y Psicología institucional diferencia Información, 

Comentario reflexivo y Señalamiento. Excluye la interpretación en el sentido terapéutico psicoanalítico 

porque lo consideraba una agresión cuando se hacía fuera del contexto del consultorio. 

En los desarrollos que hemos hecho, hemos respetado esta recomendación en el caso de 

dispositivos de consulta (la entrevista abierta, por ejemplo) y hemos concentrado la intervención con 

información en los dispositivos de devolución. La información es elaborada a partir de los materiales 

analíticos recogidos en el campo y se presenta lo más cerca posible a la forma testimonial (organizando lo 

que se quiere presentar con testimonios de los actores) y-a lo más- agregando frases o títulos escuetos que 

presentan los temas, aporten reflexiones, orienten la interpretación o acercan de modo sencillo la teoría. 

Un anticipo de cierre a la exposición 

 

Voy a presentar muy parcialmente algunas cuestiones sucedidas en un caso, que creo 

ejemplifican en parte lo dicho respecto de algunos puntos claves en el análisis: la necesidad de usar 

diferentes encuadres, sobre el trabajo de interpretación y sobre el modo de “hacer a medida” algunas 

herramientas de devolución. 

He seleccionado un solo aspecto que permite también ver como se vinculan distintos momentos 

del análisis y el modo en que el material empírico puede aumentar la comprensión de cuestiones 

conceptuales. 

El trabajo de investigación-intervención se hizo entre junio de 1995 y febrero de 2003, en “VL”, 

el distrito escolar con mayores indicadores de marginalización en la ciudad de Buenos Aires. Pertenece a 

la línea de investigación “Dinámicas institucionales en condiciones sociales críticas” del IICE-UBA. 

Contó desde el inicio con una amplia aceptación de las poblaciones (que fue intensificándose con el 
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transcurrir del tiempo)  y cumplió con tres procesos de  análisis muy complejos y extendidos en el 

calendario:  el primero (1995 a 1998)  centrado en  la consulta al barrio para describir y comprender la 

situación y la dramática comunitaria, el segundo(1998—2002), concentrado en el estudio diagnóstico de 9 

de sus 10 escuelas primarias para acceder  a la dinámica y dramática de la relación entre la comunidad y 

las organizaciones escolares, el tercero (2002-2004) focalizado en consulta a maestros de todas las 

escuelas con el propósito de comprender las características de los vínculos pedagógicos y su relación con 

las dramáticas comunitarias y organizacionales. Contó con la colaboración del equipo de cátedra y el de 

investigación, más de 100 alumnos de la cátedra, 3 pasantes de otras Universidades Nacionales y una gran 

cantidad de actores institucionales. 

El hecho que voy a tomar, es el modo en que los vecinos aludían a la existencia de Torres de 

departamentos muy próximas a zonas de casas bajas y la expresión reiterada por casi todos los 

entrevistados en las etapas diagnóstico comunitarias: “de repente aparecieron las torres y nos cambiaron 

la vida”. 

 

Al momento del trabajo estas torres, eran muchas y muy altas, casi hacían difícil ver los barrios 

que, en su forma original de casitas bajas obreras con pequeños pero cuidados jardines, describían los 

vecinos al hablar y caracterizar un tiempo feliz de su historia. Ellas eran resultado de una obra que se 

inició para alojar poblaciones específicas, entre ellas los desalojados para construir autopistas-, pero habían 

estado construyéndose al menos por 10 años y no estaban concluidas. No obstante, se hablaba de ellas muy 

reiteradamente como un fenómeno sorpresivo “y de pronto, una mañana nos levantamos y nos 

encontramos con las torres”. Eran frases que nos provocaron impacto. 

 

Este impacto se nos hizo conciente en los registros para el trabajo con la implicación y en 

nuestras reuniones de análisis post primer terreno. “Decidimos entenderlo” -hipoteticamente-no como un 

hecho sino como una forma de percibir y significar - de modo aglutinado y en un tiempo presente -muchos 

hechos. Lo consideramos  

un  “tema de la dramática”
2
 lo situamos entonces como un sub.-foco del proceso analítico 

(elaboración de datos e indagaciones auxiliares).   

 

El análisis documental nos ayudó a situar el significado de lo que nos narraban. Nos mostró, por 

ejemplo: 

que los barrios reunidos bajo el nombre de VL, se crearon a principios del siglo XX alrededor de 

una estación de tren, cerca de una laguna, y alojaron inmigrantes europeos Más tarde (en los 40 con el 

proceso de industrialización que inicia el primer gobierno peronista, incorporaron inmigrantes internos 

(campesinos) que buscan trabajo fabril. Luego en los 50 con el golpe de Estado del 55 que instala un 

proceso de desindustrialización son lentamente rodeados por Villas de emergencia donde se alojan 

desocupados que no pueden sostener las viviendas y nuevos migrantes, esta vez muchos también de países 

limítrofes. Recién en los 60 avanzados (en medio de otro golpe de Estado) comienza la construcción de las 

Torres. Nuestro trabajo se hizo entre 1995 y 2002. Es interesante notar que la memoria de la historia salta 

                                                      
2
 Los temas de la dramática son asuntos sobre los que la gente redunda y suelen configurar un camino de acceso a los núcleos de una 

dramática específica (en este caso la dramática comunitaria). 
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de las casas originales alrededor de la estación del tren “El VL verdadero” al tiempo difícil de las Torres, 

casi un intermedio de 40 años. Por lo que entendimos que los que nos estaban trasmitiendo los vecinos era 

un componente nuclear de su dramática colectiva y no un relato historiográfico. 

 

Ellos nos hablaban- de su nostalgia y sus pérdidas de paisaje urbano, pero además aludían sin 

explicitarlas a sensaciones de despojo y violentación que, entendimos, eran núcleo de significación en la 

dramática comunitaria y cargaban de significado a su barrio como objeto institucional de vinculación. 

 

Este núcleo
3
 se entendía mejor si se tomaban en cuenta las distintas violentaciones sociales que 

habían sufrido en sus trayectorias intergeneracionales: las migraciones, los procesos de adaptación a 

nuevas formas de trabajo –del campesino al fabril-, la pérdida abrupta de referencias y ocupación por los 

golpes de Estado, en los 50 la proscripción del movimiento político con el que se identificaba la mayoría, 

la invasión de la pobreza y-como símbolo - cristalización de todo eso en una materialidad- la aparición 

sorpresiva, invasiva, no deseada, de las torres. 

Tomando este avance de nuestra comprensión, cuando preparábamos los materiales de 

devolución, en el texto destinado a ser leído con varias voces, después de ubicar el conjunto de  

testimonios de  los vecinos sobre “la invasión de las torres”
4
 se introduce en tono reflexivo –a modo de 

intervención a través de información reflexión- el siguiente intercambio (voz de investigador 1) “Y a veces 

sucede….algo se está desarrollando delante de nuestros ojos y no lo vemos… aparece de pronto como si 

hubiera sucedido por obra de un milagro…o una catástrofe”.- (voz de investigador 2) “sí…el problema 

con eso es que el no haber visto a tiempo, nos impidió hacer algo, tal vez oponernos o pedir cambios en el 

emplazamiento…algo…Cuando vimos  los edificios ya no hubo que hacer. (Voz de investigador 1 después 

de una pausa algo más prolongada) Y…es que a veces no queremos ver porque sentimos que igual no 

podemos cambiar nada... (Pausa) pero eso es sólo un sentimiento”. 

Por cierto, en los momentos posteriores a la lectura, hubo un intercambio intenso entre los 

vecinos de resignificación del proceso y esto permitió ver situaciones actuales para el momento que se 

vivía. Produciendo un avance en la toma en conciencia sobre la operación de la negación colectiva como 

defensa. 

Más tarde el haber profundizado en la dramática comunitaria y ya explorando en las aulas de las 

escuelas las dinámicas de los vínculos pedagógicos comprendí más finamente lo que podía significar la 

dramatización del contexto a la que aludían los fundadores de la Psicología institucional. 

Este tipo de dramatización, tal como la formuló Ulloa, aludiendo al modo en que se hacía 

presentes los rasgos de los diferentes contextos en el texto del ámbito en el que focalizamos el análisis, 

pasó a develarse como un proceso complejo que no replica (como tendía yo a entenderlo al principio) sino 

que toma material de significados de la dramática contextual y los reinterpreta usando los sentidos que 

ofrecen los ámbitos focalizados. 

                                                      
3
 Los núcleos de la dramática son conjuntos de significados que se imponen en el modo en que se organiza la vivencia y la percepción 

(generalmente organizados como escenas según Anzieu, nosotros los encontramos como esquemas de relación que combina posiciones y 

encierre muchas veces situaciones dilematizadas: en este caso despojador o violentador con mucho poder y despojados violentados sin nada de 
poder) 
4 Un tramo largo de la lectura porque eran muchas las facetas del asunto halladas por la exploración diagnóstica y mucho lo que habían contado 

alrededor de hechos sucedidos antes y ahora en ellas 
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Efectivamente la concepción de vivir en un VL vulnerable e invadido por fenómenos imposibles 

de contestar que aparecían en los pobladores de VL  frente a los procesos socio históricos, políticos y 

económicos, reaparecía en el interior de los ámbitos escolares en las sensaciones de invasión y despojo de la 

posibilidad de hacer bien el trabajo de enseñar que instalaban los niños con dificultades para aprender de 

distinto origen y operaban una  condición de desgaste mental y  provocador de erosión en las capacidades de 

los maestros para establecer vínculos de amor y protección con ellos. 

El asunto podía derivarse en distanciamiento del maestro respecto de los niños, y a veces en 

maltrato en un tipo de cuadro que el mismo Ulloa para esa época identificó en la relación médico- paciente 

en hospitales sometidos a atender sin recursos a gran cantidad de pacientes, y designó como “estado de 

sitio”. Los pobres, los demandantes, en nuestro caso los niños empobrecidos que no aprenden despojan de 

su rol al maestro, lo acosan  y lo atacan pudiendo destruirlo.
5
Y por más que la escuela quisiera funcionar 

como un espacio preservado, eran los mismos niños los que traían el medio social con su capacidad de 

despojo a su ámbito interno y le quitaban  poder. 

Espero que el breve desarrollo de este ejemplo haya sido útil para comprender lo que antes 

plantee conceptualmente. 

Más datos sobre este caso pueden consultarse en los trabajos de mi autoría que cito en las 

referencias. 

Quinta pregunta y cierre- ¿Es posible usar un modelo estándar de intervención? 

Por supuesto resulta casi imposible proponer un modelo de plan válido para todas las 

intervenciones. El diseño de estas depende de la circunstancia específicas que siempre son únicas. 

He elaborado en algunos momentos-sobre todo- como guías orientadoras en procesos de 

formación o para encuadrar equipos muy amplios, pero creo que lo que es importante es la consideración de 

los rasgos y las normas ético técnicas que he mencionado. Lo demás queda en la originalidad de los equipos 

intervinientes y esta se relaciona con su capacidad para captar los estados de los ámbitos en que deben 

intervenir y las posiciones desde las que intervienen. 

Tal vez vale, redundar en dos o tres cuestiones que –muchas veces por las vicisitudes en las que 

trabajamos- resultan difíciles de sostener. 

Sobreentendiendo el respeto por el diseño ciclado, debe incluirse siempre en un plan, la 

estimación de tiempos previos y posteriores a cada contacto con el terreno, que permitan tanto el desarrollo 

de los trabajos personales y grupales con la implicación subjetiva y del equipo, como el intercambio grupal 

indispensable para el avance en el análisis de materiales analíticos y en su interpretación. También resulta 

indispensable incluir los tiempos de las Jornadas y acciones de devolución y procesamiento como tiempos 

de cierre y Apertura de los ciclos. 

Tal consideración e inclusión de estos tiempos es ineludible pero no es sencilla cuando el trabajo 

se hace dentro de organizaciones con grados de burocratización. Casi diría que sobre todo cuando se 

depende de subsidios o subvenciones fijadas de modo externo al contrato entre el equipo y los actores, la 

                                                      
5 Este fenómeno puede verse explicado en mayor profundidad en el texto de una conferencia dada en Comahue y en otra presentada en México, 

ambos citados al final sobre este caso. 
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más de las veces se basa en la “falta de tiempo” o el “exceso del tiempo calculado”, una de las principales 

excusas citadas en muchas interrupciones y muchas interferencias en los encuadres. 

Un comentario para cerrar y dejar el paso a Marcela Ickowicz: la inserción y el desarrollo de un 

proceso de análisis institucional con los rasgos que aquí se esbozaron es una tarea muy difícil. No obstante, 

creo en forma genuina que, si no es posible respetar las reglas mínimas del encuadre enunciado, resulta 

mejor buscar otro tipo de opción y no embarcarse en un proceso que corre el riesgo de ser distorsionado o de 

interrumpirse sin dar tiempo al cierre, a lo menos, de un ciclo. O de ser manipulado por sectores del poder o 

por la intensidad de nuestros deseos de hacer “a pesar de todo”. 

Algunos materiales donde ampliar lo desarrollado conceptualmente 

Lidia Fernández “El análisis institucional: una práctica diagnostica continua y su procesamiento 

bifronte. Según los desarrollos realizados entre 1964 y 2021. ¨Próximo a aparecer en el Blog Análisis 

institucional  

Fernández, Lidia (2016) Culturas institucionales en cátedras frente al cambio de condiciones por 

innovación Un estudio de cátedras universitarias en el período 1984-1993.UBA Revista del Núcleo de 

Estudio e Investigaciones en Educación Superior del Sector Educativo del Mercosur (NEIES) ISSN 2347-

0658 URL http://revistas.unc.edu.ar/index.php/integracionyconocimiento/issue/current 

Fernández L Marina Aller, Mariela Kalik, Cecilia Durantini ( alumnos del Posgrado, 

organizaciones educativas” “. (2017) “Instituciones educativas en contextos críticos: temas, núcleos y 

organizadores de la dramática organizacional y subjetiva Informe de la investigación UNTREF  

Fernández L Fernando Morillo,.Sofía Visuara, Mariana Pereira. (2017)“Análisis institucional y 

organizaciones educativas Revista Políticas, Actores y Prácticas  Editorial UNTREF  ISSN2314-1697 (Pág. 

195 a 132) 

Fernández L.M: 2018- Innovación y cambio institucional. Cuestiones para PENSAR   en la Obra 

“Formar en la diversidad.Reflexiones y acciones. Libro de las VI Jornadas Binacionales Uruguay-Brasil. 

Editorial UDELAR  Págs. 13 a 36  ISBN: 978-9974-887-08-4 (papel)  ISBN: 978-9974-887-09-1 (digital) 

Fernández L. (2019) El análisis institucional en las organizaciones educativas  en  Antonio 

Serafim Pereira y Miguel Anxo Santos Rego (Organizadores) EDUCAÇÃO: PARTILHANDO E 

AMPLIANDO AUDIÊNCIAS, RESISTÊNCIAS E REPERTÓRIOS.Editorial UNESc DE LA Universidade 

Do extremo Sul Catarinense. , Capitulo 2 pags.43 A 84 

Sobre “VL” 

Lidia Fernández 

 (1999). “Abordajes Institucionales En La Investigación Del Fenómeno Educativo”. Noticias 

Sobre El Estudio de En El Distrito XXI de La Ciudad De Buenos Aires. Revista del Instituto de Ciencias de 

la Educación (UBA) Año VIII, Niro 14. Págs. 21 a 35. 
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(2003). “Dinámicas institucionales en situaciones críticas: el impacto sobre las prácticas educativas 

con niños sometidos a maltrato y extrema marginalización social”. Revista del Instituto de Ciencias de la 

Educación, Facultad de Filosofía y Letras, UBA 

(2004).  “Dramáticas En El Contexto, El Ambiente Institucional Y Los  Vínculos Con La Práctica: 

Acerca Del Fenómeno De La “Repetición. Un Estudio de Escuelas Primarias en zonas de marginación”. Buenos 

Aires. Argentina. Ponencia en Simposio: “Instituciones en situaciones críticas”. VIII Congreso Interuniversitario 

de Organización en Instituciones Educativas. Actas del 8º Congreso Interuniversitario de organización de 

Instituciones educativas  Sevilla, 10-11 y 12 de noviembre Secretaria de Publicaciones Universidad de Sevilla 

ISBN 84-472-0862-1. Págs. 722 a 736. 

(2006). “Espacios Institucionalizados De La Educación. Algunos  Componentes Nucleares En  La Identidad 

Institucional Y Su Consecuencia Para El Análisis”. Capítulo en el libro de Monique Landesman (comp.) 

“Instituciones educativas: Instituyendo disciplinas e identidades”.México. Ed. Casa Juan Pablos. Págs. 29 a 60. 

ISBN 970-55-0001-0. 

(2007=Pensando Las Instituciones En El Análisis De Trayectos De Investigación: Sobre  “Dinámicas 

Institucionales En Condiciones Críticas”6 en Rosa Martha Romo Beltrán (comp.) Estudios Socio 

Institucionales. Sujetos, tramas e implicación Edición CUCEA Univ.de Guadalajara,México 

  

                                                      
6
 Línea del programa “Instituciones educativas” del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA que incluye 

proyectos de investigación de la Programaciones UBACYT 95-98,98,2000, 2001-2003 y 2004-2007 Una versión sintética de este 

trabajo se presentó como Ponencia en la segunda Mesa de “Estudios institucionales” organizadas por el Cuerpo Académico Estudios 

institucionales. Congreso 2007 del ALAS…reunido en Guadalajara, México  
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Comentarista: Dra. Marcela Ickowicz 

 

 

Buenas tardes, quiero agradecer en primer lugar la invitación de Ana María a participar en el 

ciclo de Ateneos 2022, reconocer desde ya el esfuerzo, la paciencia o, mejor dicho, la firme convicción de 

Ana en sostener vivos en el tiempo estos espacios de encuentro e intercambio.  

A partir de las interrogaciones y asuntos a tener en cuenta para una intervención institucional, 

que es lo que acabamos de escuchar y con el propósito de acercar algunos comentarios a lo expuesto por 

Lidia Fernández, estuve pensando hacer estos comentarios en función de mi propia experiencia, un 

trabajo de memoria y evocación de algunos proyectos de intervención en los que participé directamente y 

otros en los que no participé, como por ejemplo la investigación en Villa Lugano y La Isla, pero que tuve 

conocimiento a través de presentaciones de los miembros de los equipos en diferentes congresos, de 

varios informes a los que pude acceder, también de intercambios y conversaciones informales, etc. 

 

Hacer memoria de algunas experiencias, decía, con el propósito de hallar ciertas relaciones 

entre los dispositivos de intervención y allí ver aquellos aspectos, aquellas cuestiones que se reiteraban y 

llamaron mi atención para buscar qué de esas experiencias de intervención podían llevarme a reconocer 

los aportes de los enfoques institucionales.  

 

Desde ya que no me resultó fácil encontrar experiencias “puras” de intervención… 

 

Lo expuesto por Lidia, me hizo pensar, o asocié tal dificultad, con lo que me había sucedido en 

la investigación de las cátedras en las que las funciones básicas de la universidad: docencia, investigación 

y extensión se encontraban entrelazadas en el proyecto de las cátedras que había seleccionado.  

 

En esa investigación, me refiero a la investigación para el doctorado, seleccioné 2 cátedras 

destacadas en el la UNCo, destacadas y reconocidas por sus pares, por estudiantes, por secretarios 

académicos, etc. En ambos casos el proyecto que sostenían estas cátedras articulaba de modo indisociable 

la docencia, la investigación y la extensión.  

 

En esta oportunidad, las experiencias evocadas son de intervención/investigación y de 

formación, que se dan en un entramado casi indivisible, aunque hilando fino es posible reconocer el 

predominio de alguna de estas acciones sobre otras.   

 

En estas experiencias, que enseguida voy a nombrar, acompañé a Lidia desempeñando distintos 

roles, voy a citar algunas:  

- El postítulo de Análisis Institucional para los responsables del área de extensión de los IFD de 

todo el país, en los años 1999-2001. Aquí, coordiné uno de los 10 grupos que se habían conformado.  

Comentarios Ateneos apertura 03-10 

Aportes de los enfoques institucionales al tema de la intervención. 
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-El trabajo con los profesores titulares de la Facultad de Odontología de la UBA, en el año 

2008 

-El trabajo con un grupo de investigadores en ecología, aproximadamente unos 50 científicos 

conformaban -en ese momento- una unidad de investigación, dependiente del Centro Regional 

Universitario Bariloche (CRUB) de la UNComahue, muchos de ellos con carrera en CONICET desde 

investigadores independientes hasta becarios recién ingresados. En esta oportunidad compartí el trabajo 

con Paola Valdemarin. Años 2008-2010 

- La participación en una de las etapas del Proyecto de Intervención Comunitaria con 

pobladores migrantes en Puerto San Julián en el año 2018. Este proyecto se lleva a cabo en la Sede San 

Julián de la UNPA. Es dirigido por Paola Valdemarin, con el asesoramiento de Lidia Fernández    

 

De estas experiencias voy a presentar dos cuestiones, entre muchas otras, que quiero destacar:  

La primera se vincula a) La generación de un clima de confianza, un clima de no amenaza, 

o bajo nivel de amenaza en el cual participantes y coordinadores advierten una serie de condiciones que 

favorecen un intercambio tranquilo y franco. 

Y para lograr un clima de esta índole, que no se da espontáneamente, no alcanza con sólo 

enunciarlo, ni es producto de la magia, sino que se requiere asumir una posición ético-política, saberes 

teóricos, técnico-metodológicos y del oficio.  

Algunos dispositivos utilizados en las experiencias de intervención evocadas y que entiendo 

aportan a la generación de un clima de confianza, tranquilidad y seguridad aluden al encuadre de trabajo.  

Bleger define el encuadre como el conjunto de condiciones constantes dentro de las cuales 

se va a desarrollar un proceso. El encuadre opera como fondo sobre el cual emerge todo lo que tiene 

que ver con el acontecer en ese espacio, tiempo y lugar, donde de esta manera se podrá producir 

movimiento. 

El encuadre es considerado como continente, como depositario..., depositario ¿de qué? de 

nuestras impertinencias, de una agresividad excesiva, de un impulso de daño, de la tendencia a la 

supremacía de unas ideas sobre otras, de una emocionalidad exacerbada o, al decir de Enriquez (el 

cuidado de una amorosidad atemperada).  

También, el encuadre como perímetro, como límite que separa lo que está adentro y lo que 

está afuera, entre lo que está permitido y lo que no. 

 

Y si bien, lo enuncia quien o quienes coordinan, ellos también están sujetos a las pautas/leyes 

fijadas y en ese sentido, el sostenimiento del encuadre es garante para todos los que participan en esa 

experiencia. El cuidado y sostenimiento de las reglas establecidas con relación al tiempo, al espacio, a 

las diferentes funciones, al tipo de comunicación, a la confidencialidad.  

Por ejemplo, con relación a uno de estos aspectos: el tiempo, en las experiencias de 

intervención revisadas, se establecieron tiempos individuales para pensar, escribir en el diario, 

seleccionar, decidir lo que se iba a compartir con el conjunto y luego recién comunicarlo.  

Se garantizó un tiempo y un espacio de elaboración personal para comunicar lo que cada uno 

decide comunicar a los demás, o dicho de otro modo, se emplearon distintos dispositivos breves y una 

secuencia pautada y reiterada de los mismos, cuyo propósito es el resguardo y cuidado de las personas 

en los espacios de exposición.  
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Pero también, quiero destacar que cuando se logra un clima con las características antes 

mencionadas, en el que tanto quienes coordinan como quienes intervienen en calidad de participantes, 

invitados, convocados…, bajan las defensas por que captan que no hay amenazas, que no van a ser 

juzgados, el pensamiento, la creación, la lucidez encuentran una vía para desplegarse. Una se pone más 

inteligente, o en palabras de Ulloa…una se pone más valiente… no sólo se anima a pensar sino también 

a decirlo 

La otra cuestión sobre la que quisiera comentar refiere a  

b) La devolución in situ, la restitución ahí, en el tiempo inmediatamente posterior al trabajo 

de los participantes. 

En principio importa hacerlo atendiendo a una recomendación técnica que realiza Ulloa en 

relación a las experiencias de interrupciones políticas que acontecieron en nuestro país, en referencia a 

golpes de estado, pero también -se podría agregar- a la interrupción del proyecto por diversas causas: 

falta de financiamiento, cambio de autoridades políticas, interrupción por decisión de las mismas 

autoridades políticas que solicitaron la intervención, por nombrar algunas)  

Pero, además de estas argumentaciones que justifican en sí la devolución in situ y a las que 

hay que atender, permítaseme comentar otros asuntos que creo importantes destacar vinculados a la 

necesariedad, a la pertinencia de realizar una devolución en el momento y en la misma situación. 

Por un lado, el sólo hecho de mencionar -en esta instancia a la que me estoy refiriendo- los 

temas sobre los cuales se trabajó, aquellos asuntos que los participantes hicieron diferentes aportes, por 

ej: se ha conversado sobre tales cosas; se rememoró tal cuestión; se presentaron 2 versiones sobre tal 

otro tema…etc., muestra al menos dos cuestiones: una, aquello que se dijo, fue oído, que fueron 

escuchados y otra, muestra el modo en que el equipo trabaja con el material.  

Esta mención, a modo de devolución, presentada en un listado de temas o asuntos tratados 

resulta en sí un ordenamiento posible hasta ese momento, da cuenta que lo importante es lo que se dijo -

el contenido- y no quién lo dijo -las personas-, muestra también una producción colectiva, la posibilidad 

de reconocer la propia experiencia en un entramado, en un tejido social 

La presentación de esa suerte de hilo descriptivo, este reordenamiento del material, el trabajo 

de la memoria y su reordenamiento, permite además a los participantes, agregar, ampliar, ajustar, todo 

aquello que hubiese quedado sin mencionar o aquello posible de asociar en ese momento. 

Por otro, el cuidado ético-metodológico en este tipo de devoluciones es no pasar a un nivel de 

interpretación. Y esto es así por varias cuestiones: una porque una interpretación anticipada clausura la 

posibilidad de seguir pensando…, “esto es así por esto y esto”, pero sobre todo por que efectivamente 

no sabemos más y sería una violentación hacia los participantes en avanzar sobre aquello que 

colectivamente se está elaborando, procesando, elucidando. 

Una tercera y última cuestión y con esto voy cerrando mis comentarios, alude a las 

posibilidades -tanto para participantes como para el equipo interviniente- de formular nuevas 

interrogaciones, asociaciones no tenidas en cuenta hasta entonces, un interés por el avance del trabajo, 

un conocimiento más profundo de sí mismo, entre otros.  

Ambas cuestiones, la creación de un clima de confianza y la devolución in situ, generan -a mi 

entender -un proceso de mutua elucidación- entre el equipo y los participantes. A partir del aporte de los 

participantes, el equipo puede conocer mejor que pasa ahí y qué les pasa a los sujetos que viven esas 

circunstancias. Para los participantes, las devoluciones y la instalación de un encuadre que genere un 
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clima de confianza -en los términos antes expuestos- permitiría mostrar en su propia experiencia -es decir 

tener registro por haberlo experimentado, por haberlo vivido- que es posible pensar/acordar/disentir/ elaborar 

con otros.  

Creo que, en momentos como los actuales, en que la lógica neoliberal y sus valores impregna por 

capilaridad los diversos ámbitos por los que transitamos, y no me refiero sólo al ámbito laboral, sino también 

aquellos vínculos más próximos…, como los amigos, la familia, ámbitos donde muchas veces la 

exacerbación de la individualidad, el rompimiento de reglas sociales, la proliferación de discursos falaces, la 

habilitación social a la mentira sin que haya consecuencias por eso, va instalándose y desde hace tiempo, en 

nuestra cotidianeidad. 

Frente a esto creo que el aporte de los analistas institucionales, los proyectos, las propuestas de 

intervención, de formación, en investigación con estos enfoques va a contrapelo de los valores que impone la 

racionalidad neoliberal y entonces y sin duda creo que ese es el camino…, que es por ahí. 

¡Gracias! 
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Dispositivos de intervención con enfoque institucional focalizados.  

Un caso del nivel superior en el área de salud / educación 

 

Prof. Ana María Silva
7
 

 

 Voy a organizar esta presentación en dos momentos centrales: Primero voy a desarrollar 

algunos supuestos de base teórico-metodológicos que operaron como fundamentos de las 

intervenciones realizadas, que retoman algunas cuestiones que planteo Lidia en el Ateneo 1, y luego 

voy a presentar un caso de intervención, con enfoque institucional en una organización de nivel 

superior que pertenece al área de educación y se ocupa de la formación de profesionales en el área 

de la salud.  

 

Vamos a comenzar definiendo el modo en que comprendemos la noción de institución, 

como una formación cultural bifronte que actúa como marco regulatorio del comportamiento de los 

sujetos, a la vez que se encuentra internalizada en el sujeto social. 

La institución como formación cultural y psíquica implica que el análisis de las 

instituciones es siempre un doble análisis (L. Fernández: 1994 y E. Enríquez: 2002). 

 

En tanto que la organización constituye un sistema socio-técnico deliberadamente 

constituido para la realización de un proyecto  concreto tendiente a satisfacer las necesidades de los 

miembros y de una población que le otorga sentido, a la vez que se encuentra inserta en un contexto 

                                                      
7 Adjunta a cargo de la Cátedra de Análisis Institucional de Escuela y de los Grupos de Aprendizaje. Segundo cuatrimestre. UBA. 

Investigadora del Programa Instituciones Educativas. En la línea Dinámicas Institucionales en Escuelas de “Alto Riesgo” Con 
Especial Referencia al Impacto de la Realización de la Tarea Primaria en el Objeto de Trabajo. Tema de Tesis doctoral. IICE – FFyL - 

UBA. Prof. y Coordinadora académica de diversas carreras de posgrado en Universidades Nacionales. Profesora de la UNPA-UACO. 

 

Ateneo I  10-10 

Dispositivos de intervención con enfoque institucional focalizados. Un caso del nivel 

superior en el área de salud. 
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socioeconómico y político con el que se relaciona continuamente (A. Schlemenson: 1987). 

 

La institución habita en la organización y siempre está presente por detrás como un sistema 

cultural, simbólico e imaginario. En este sentido la organización escolar, aloja la institución educativa 

como también la alojan otras organizaciones: la familia, los partidos politicos, las asociaciones de base, 

las organizaciones productivas de distinta índole, las organizaciones culturales, los múltiples vínculos 

que los profesionales establecen con los sujetos en el campo de la salud mental, la recreación, el trabajo, 

la participación social, entre otros. 

 

Es así como la educación comprendida como institución constituiría un cuerpo de 

regulaciones y normas generales surgidas a través de la historia de las sociedades a partir de la 

repetición espontánea de acciones que fueron percibidas como útiles para lograr el desarrollo y el 

crecimiento de sus individuos y que además se revelaron como eficaces para producir cambios 

persistentes en sus comportamientos. 

 

Se trata entonces del análisis institucional como práctica especializada y de las 

organizaciones educativas, los sujetos y sus diversas agrupaciones como objeto y campo de esa práctica 

del análisis. 

 

Una práctica transversal que podría ser utilizada también por profesionales diversos que 

provienen de carreras afines con el objeto de realizar una INTERVENCIÓN ANALÍTICA no 

directiva, entendida según L. Fernández (2015) como la operación de un “Tercero” que entra en el 

campo de la relación de uno o varios sujetos con su realidad para ayudar a convertir ese campo en un 

campo de análisis en vistas al conocimiento. 

 

Un conocimiento que sea revelador de los marcos de regulación, significados imaginarios y 

producciones ideológicas desde los cuales los sujetos definen sus acciones o las obturan. 

Revelador de la complejidad de circunstancias, condiciones y hechos que operan sobre la vida 

institucional provocando la índole de lo que en ella acontece, que anima a encarar la acción institucional 

desde nuevas bases y perspectivas.  

 

Una posición psicopedagógica que trabaje con la inclusión del conflicto institucional 

desplazando el énfasis en el enfrentamiento a nivel de las relaciones personales (informales, afectivas), 

hacia el nivel de las relaciones formales (desempeño de roles y funciones, jerarquías y poder). (A. Silva: 

2017, I. Butelman: 1988).  

 

Consideremos ahora una tipología de intervención opuesta, para pasar luego adefinir como 

comprendo la intervención institucional: 
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TIPOS DE INTERVENCIÓN   

Intervención directiva 

 El profesional considera poseer un conjunto de conocimientos y modelos de trabajo 

didáctico, psicosocial, pedagógico que pueden solucionar las dificultades en la 

enseñanza. 

 Define su trabajo como el de evaluar lo que se está haciendo, comparar con el modelo 

de lo deseable e indicar las medidas de cambio que se hacen necesarias.  

 Muchas veces complementa esto con actividades de formación específicas. 

 Fundamenta habitualmente los asesoramientos utilizados al servicio de modificaciones 

orientadas por definiciones políticas de distinto origen organizativo. Provenientes de 

diferentes estratos de las estructuras jerárquicas, muchas veces son apoyadas con el 

otorgamiento de fondos condicionados a su adopción. 

 

Intervención no directiva 

 El profesional define su función como una tarea de ayuda.  

 Procura conformar equipo con el o los docentes/ miembros de la organización que 

demandan su intervención participando con ellos en un proceso que puede ir desde el 

diagnóstico de alguna dificultad, el diseño de respuestas, su prueba y su evaluación, hasta 

el diseño y puesta en marcha de innovaciones con distinto grado de ruptura respecto de lo 

habitual y conocido. 

 Se convierte en un apoyo útil a procesos autogenerados en el mismo campo de las 

prácticas y es el que tiene mayor posibilidad de permitir experiencias de mejora. 

 

La intervención institucional 

 Se trata de una práctica especializada, transversal que puede ser utilizada por 

profesionales de diversas disciplinas, con el objeto de realizar una intervención analítica, 

no directiva, de acompañamiento, que implica la operación de un tercero que entra en el 

campo de la relación de uno o varios sujetos con su realidad para convertir ese campo de 

análisis en vistas al conocimiento. Avanzando en la construcción y uso de dispositivos 

complejos que a veces se pueden complementar o articular con funciones de 

asesoramiento (Se aclarará más adelante con la presentación del caso). 

 

Supone: 

 Una relación de triangulación necesaria entre intervención-investigación-formación. 

 Cualquier sujeto es potencialmente capaz de analizar en su dimensión institucional su 

comportamiento, y las condiciones en que él se relaciona, así como las características de 

su contexto, siempre que tenga la intención de suspender sus juicios habituales y generar 

para sí un espacio y tiempo para volverlos a pensar (W. Bion: 1985). 

 

 El uso de un enfoque institucional    

 Considera: 
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 La singularidad del objeto de estudio; 

 el carácter irrepetible de los hechos; Abordaje Clínico; 

 La inclusión de los niveles inconscientes en la operación de los fenómenos. 

 La transversalidad del objeto, en los diferentes ámbitos de expresión. 

 La inclusión de los aportes de la investigación cualitativa, en la recolección y 

procesamiento de los datos. 

 La inclusión de la subjetividad del analista, y el reconocimiento de su incidencia e 

involucración y la necesidad del análisis de su implicación. 

 Abordaje que atiende a la complejidad de la realidad.   

 Marco referencial y conceptual diverso, que incluye a los procesos sociales, 

organizacionales-institucionales, grupales e individuales, en por lo menos dos planos, uno 

manifiesto y otro latente; 

 Lo que supone reconocer la existencia de niveles de significación que permanecen 

velados y que sólo se manifiestan por la intervención de dispositivos analizadores 

(Fernández L: 1996; 1997; 2006). 

 

Sostiene como encuadre: 

 Análisis de la implicación. 

 Análisis de la demanda. 

 Participación voluntaria de todos los roles, respetando las jerarquías.  

 Confidencialidad. 

 Elaboración concensuada de un plan de acción, puesta en marcha, evaluación y reajuste. 

A modo de ciclos que tienen un cierre en sí mismos y se desarrollan en un tiempo 

condensado. 

 Organización de tareas en base a momentos o etapas que implican:   

                  Actividades preparatorias; 

 Recolección de información, análisis y sistematización de datos empíricos, elaboración de 

propuestas interpretativas, elaboración de materiales para presentar resultados y 

acompañar a los sujetos en su procesamiento.  

 Abordaje histórico – situacional. 

 

Este encuadre, se sostiene siempre, como lo van a ver acontinuación en el caso que voy a 

presentar. Dado que no se realiza ninguna actividad de formación, taller, semimario, jornada, 

entrevista, observación, ni ningún otro tipo de acción, por más acotada o pertinente que parezca, 

aunque la solicite la línea jerárquica, sino parte de un plan de acción consencuado y se derivan del 

mismo. 

 

Un caso de intervención focalizada 

“Un curso paradigmático: Enfermería del Adulto y del Anciano 1 y 2” 
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La organización-institución  

Se trata de una Escuela de Educación Superior centenaria que forma profesionales el 

área de la salud, dependiente del ministerio de educación de CABA. Pionera en su tipo; reconocida 

en la comunidad por las innovaciones pedagógicas realizadas, las conquistas hechas en el 

desarrollo de la profesión, y el nivel de formación que reciben sus estudiantes.  

Trabaja con poblaciones vulnerables, afectadas mayoritariamente por pobreza 

estructural. 

 

Funciones y modos de contratación a lo largo de mi trayectoria institucional: 

 

Los primeros contactos: Coordinación de un panel de investigación: “Pautas 

generales de aplicación de la metodología de investigación en enfermería”. 

convocada a través de mi prima, que era docente de la escuela, a raiz de mi partenencia 

a la UBA y mi carácter de becaria del CONICET (1993) 

 

El trabajo con la implicación siempre fue muy intenso, y giró mucho en torno al tema de 

la enfermedad, la hospitalización y las prácticas invasivas a los pacientes. Terror activado por 

situaciones de mi historia familiar, en torno a mi a hermano durdante su infancia. 

 

Analista institucional externo (Horas a definir por contrato. Pago por el personal 

docente de la escuela.). AÑOS: 1989 -2006 

Ámbito de intervención 

Turno mañana y tarde-ORGANIZACIÓN- INSTITICIÓN- Todos los sectores 

Acciones 

 

La primera demanda: Un curso se investigación para toda la institución. Análisis de la 

demanda. Me ayuda Lidia Fernández. Le cuento y me dice: “tenés que indagar un poco más”. 

Entonces me hablan sobre la fragmentación entre turnos, problemas de comunicación, 

articulación, etc. entre otros temas. Se propone realizar un pre-diagnostico institucional. 

 

 

 Dispositivos de evaluación y desarrollo institucional (Reuniones por rol y Jornadas 

generales). ESI (L. Fernández).  Yo estaba muy entusiasmada era mi primer contrato 

para realizar este tipo de trabajo. 

 

 Dispositivos de evaluación institucional y desarrollo curricular (Reuniones por rol y 

jornadas generales).  

 

 En el marco del Proyecto de desarrollo curricular de los aspectos vinculados a la 

investigación científica en la Carrera de Enfermería.  

 PLAN DE ACCIÓN Y DERIVACIONES DE FORMACIÓN 
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 Grupo de estudios sobre metodología de la investigación cualitativa. Destinado a 

directivos.   Taller sobre técnicas de recolección de datos: Observación densa y 

entrevista. Destinado a profesores. Dirección de Tesis de maestrías. 

 

 En el marco del Proyecto de desarrollo curricular de los aspectos vinculados a la 

formación y al PAE 

 PLAN DE ACCIÓN Y DERIVACIONES DE FORMACIÓN 

 Taller sobre el método de estudio de casos y resolución de problemas en la enseñanza de 

la enfermería. 

 Jornadas de reflexión sobre la enseñanza del PAE en la carrera de enfermería. 

 

 Método de socialización y expresión colectiva de los estudiantes. (M. J. Acevedo. 

Supervisado por el Dr. G. Medel. Regulador) 

  

 Analista institucional interno /Asesor psicopedagógico (3 hs. cátedras interinas).  

AÑOS: 2007 -2020. Horario concentrado por proyecto. 

 Ámbito de intervención 

 Turno mañana, tarde y noche-ORGANIZACIÓN- INSTITUCION-  Equipo de 

conducción y Profesores.  

 

 Acciones: 

 Dispositivos de evaluación institucional y desarrollo curricular (Con la participación de 

dos asesores de la dirección de currículum de ME de CABA y la Asesora pedagógica de 

la escuela).  Nuevo diseño curricular. “El libro verde” 

  

 Dispositivos de evaluación y desarrollo institucional (Reuniones por rol y Jornadas 

generales).  

 

 Diseño y amimación, Proyecto de deserción cero. Destinado a los alumnos de primero y 

segundo año que no aprobaron el primer parcial. 

 

 Diseño y animación, Proyecto: “La evaluación en las cátedras de la carrera de 

enfermería: Logros, preocupaciones, y alternativas”. Talleres especiales: Pruebas e 

instrumentos; Tipos de evaluación; Afectividad y evaluación. Etc.  

 

 Proyecto de Acompañamiento a la experiencia de pos -clínica y pácticas 

profesionalizantes. 

 

 Diseño del plan y coordinación, para la elaboración del PEI. (Documento escrito).  
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  Diseño del plan y animación del proyecto “Fracaso escolar y retención del alumnado. Un 

curso paradigmático: Enfermería del Adulto y del Anciano 1 y 2”. 

(2012 al 2016). 

 

 

Tutor institucional interno (6 hs. cátedras interinas a término, renovables cada dos años 

por concurso. Concentrada en una frecuencia semanal fija con posibilidad de movilidad) 2011 - 

2020 

 Ámbito de intervención 

 Turno mañana.  Equipo de conducción, Profesores, estudiantes, otros tutores.  

 Seguimiento de trayectorias de formaciones individuales y grupales 

(Entrevistas y reuniones). Orientación al estudiante.  

 

AÑOS: 2017 -2020 

• Ámbito de intervención 

Turno tarde-ORGANIZACIÓN- INSTITICIÓN- Todos los sectores 

• Acciones 

• Seguimiento de trayectorias de formaciones individuales y grupales 

(Entrevistas y reuniones). Orientación al estudiante. Curso de ingresantes. Talleres 

especiales. 

 

AÑOS: 2016 -2017  LA OBRA DISTRIBUCIÓN EN SEDES 

AÑOS: 2018 -2019 LA NUEVA REFORMA CURRICULAR, LA LEY DE 

PROFESIONALIZACIÓN, LA RESISTENCIA. 

 

• Acciones 

Generar espacios analíticos espontáneos para procesar los acontecimientos. 

Acompañar la protesta en la calle y elaboración de documento para presentar en la 

Legislatura Porteña. 

 

La situación problemática: 

 

 El 17 de septiembre de 2012, la Jefa de segundo año, eleva por nota 

a la Rectora de la institución, una solicitud de intervención de la tutora, para trabajar con 

31 alumnos que reprobaron el primer parcial de la asignatura Enfermería del Adulto y del 

Anciano 2.  En dicha nota se manifestaba: 

 

“(…) Lo interesante es poder llegar a los alumnos de todas formas y que alcancen a 

lograr el aprendizaje. Además, la mirada de otro profesional en la formación, nos puede llevar a 

mejorar nuestra estrategia (…)”.  

 



37 

 

 Se fija una de reunión para el día 28 de septiembre de 2012 con la 

Jefa del curso y el grupo de profesores de enfermería que trabaja con los alumnos. 

 

Composición del grupo: 

 

 Curso de segundo año del turno mañana,  

 Total de 98 estudiantes, de los cuales: 

-31estudiantes reprobaron el probaron el primer parcial de la materia. 

-11 de estos alumnos que reprobaron, no habían aprobado el examen final de la materia 

Enfermería del Adulto y del Anciano 1 

 Según la opinión de los profesores se trataba de: 

“un grupo apático”, que “no se interesaba por nada”; “con problemas de integración 

que no se podía reunir ni para festejar”.  “Habíamos probado muchas estrategias, pero ninguna 

nos daba resultado, nos sentíamos muy frustrados con este grupo”.  

 

 

Etapa uno: Diagnóstico de la situación y contrato de trabajo. 

Esta etapa comprendió las siguientes actividades: 

 

 Reunión con la rectoría. 

 Reunión con la Jefa de segundo año. 

 Reunión con profesores de segundo año. 

 Reunión grupal con los alumnos.  

 Aplicación de cuestionario.  

 Principales respuestas a la pregunta:  

¿Por qué piensan ustedes que no aprobaron el examen parcial de la asignatura? 

 

• No estudiamos lo suficiente (98 %)  

 

• Por falta de tiempo por razones laborales. 

• Por falta de tiempo por razones familiares. 

• Falta de dinero para comprar los apuntes y aclarar dudas. 

• Malas condiciones de algunas fotocopias y esquemas. 

 

 

• Dificultades para el aprendizaje de la asignatura 98 % 

 

• Imposibilidad de concentrarse durante las clases por 

cansancio/sueño, (agravado por grupo numeroso, en espacio reducido, y clase 

expositiva). La mayoría de los alumnos trabajaba 8 hs. diarias, y en algunos casos en 

turno noche o rotativo. 
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• Déficit en la adquisición de saberes previos, en la asignatura Anatomía y 

Farmacología.  

• Falta de práctica en el gabinete. Demostración de los profesores y falta de ensayo 

de los alumnos. 

 

Todos consideran que la mayoría de los profesores enseñan bien, preparan sus clases y 

que la evaluación se correspondía con lo trabajado durante las clases. 

 

 Reunión de devolución a los profesores y Jefa de segundo año. 

 Reunión de devolución a los rectores.  

 Renunión de devolución a los estudiantes. 

 

 

Etapa dos: Plan de acción 

 

 Reunión para elaborar un plan de acciones conjunto. Definición del 

plan e implementación del mismo 

  

 Reunión para planificar los Talleres de Anatomía. 

 Reunión para analizar los resultados del parcial y planificar el taller de 

devolución, trabajo con los errores y dificultades más frecuentes. Diseño del dispositivo 

didáctico. 

  

 Implementación de los talleres de Anatomía. 

 Implementación del Taller de devolución del parcial con participación 

de la tutora. 

 Modificación en la distribución del tiempo del desayuno y recreo. Se 

acortaron los tiempos en el desarrollo de las actividades a 35 minutos. 

 Se incorporó un enfoque de la enseñanza centrado en el alumno y el 

grupo. Se disminuyeron las actividades expositivas. 

 Se pidió la presentación de un vademécum con los principales 

medicamentos usados en la experiencia clínica donde se pidió intervenciones de enfermería 

y fundamentación científica. La entrega era condicionante para rendir el examen final. 

 

Etapa tres: Análisis de resultados y seguimiento 

 De los 31 alumnos que fueron al recuperatorio: 

 22 aprobaron,  

 5 estuvieron ausentes,  

  4 reprobaron.  

Se promovieron un total de 91 alumnos. 
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 Los profesores de tercer año que trabajan con estos alumnos dicen 

que son un grupo, atento, correcto, dispuesto para trabajar.  

 De un total de 90 alumnos, 80 aprobaron el primer parcial de la 

materia Obstetricia. 

 

 

Acciones preventivas implementadas por los profesores de segundo año, en el ciclo 

lectivo 2013  

 

 5 Talleres de anatomía y fisiología, antes de iniciar el ciclo lectivo. 

Estos talleres tenían una duración de 3 hs. cada uno. Cortos, concretos, se destinarán a 

desarrollar contenidos conceptuales básicos, necesarios para el área.  

Los alumnos vinieron deseosos de aprender. 

  

 Devolución individual de la evaluación diagnóstica. Se acordó hacer 

un anecdotario individual, para que el alumno sepa lo que le falta lograr y se comprometa 

a trabajar esos aspectos. 

  

  Se elaboró una evaluación formativa. Anticipación del sistema de 

preguntas para orientar al alumno sobre como será el examen parcial. 

  

 Se incorporó una evaluación sumativa, práctica en gabinete antes de 

salir al campo práctico. Se trabajó con grupos de 12 a 25 alumnos, con un sistema de 

postas. 

  

 Se entregó por anticipado el temario y la bibliografía en tiempo y 

forma. 

  

 Se incorporaron links con fotografías y esquemas. 

 

 Se dividieron los estudiantes en los campos de práctica, en grupos de 

15 a 17 alumnos y se incorporó la figura de un tutor estable, que tendrá una reunión 

semanal con el grupo, para analizar cómo se desarrolló la práctica y qué problemas se 

presentaron. El tutor elaborará un informe y comunicará a los profesores de 36 hs. sobre 

los estudiantes que necesitan tutorías, y podrá optar si lo considera oportuno, por trabajar 

con el alumno sobre los problemas planteados en las prácticas.  

 

 Se intensificó el uso del gabinete desde el inicio del curso y se 

modificaron las actividades y las estrategias de enseñanza a los efectos de brindar una 

mejor preparación para la práctica. Mayor articulación teoría - práctica. Mayor repetición 
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de las técnicas por parte del alumno. Pasaje de la experiencia y explicación del alumno a 

la conceptualización y demostración del docente. 

  

 Se trabajó sobre la autoestima y presentación del alumno. Imagen 

personal y uso del uniforme. 

 

 Se mejoró el clima de trabajo, control de la ansiedad y confianza y 

estimulación del alumno.  

  

 Se detectaron problemas en la dinámica del grupo. Falta de 

integración entre los cursos. Nuevos desafíos. 

 

Otros impactos de la intervención  

 

 Presentación espontánea de la Jefa de primer año para participar 

en el plan de trabajo en gabinete previsto para el año 2013. 

 

 Aspectos destacados: Tipo de actividades y el registro sistemático 

de las actividades que harán los alumnos en el gabinete, a los efectos de controlar la 

realización de las prácticas.  

  

 Reunión de trabajo de la Jefa de primer año con la Profesora de 

anatomía para ajustar la modalidad de trabajo y el programa de la asignatura: 

contenidos, actividades y modalidad de evaluación. 

 

 Reunión de la Jefa de primer año con la tutora para informar sobre 

las acciones realizadas y solicitarle que acompañe el trabajo de la Profesora de anatomía. 

 

 

 Reunión de la tutora con los profesores de primer año para 

acordar contenidos a ser trabajados por la profesora de anatomía. 

  

 Apertura y reorganización de los gabinetes, con la asignación de 

un profesor de segundo año TM a cargo del gabinete en el turno tarde, que trabajará con 

los alumnos del turno mañana en primera instancia.  

 

 Otras condiciones intervinientes, (llegan nuevos recursos, surgen 

necesidades plateadas por los alumnos, y detectadas por los profesores, surge una 

propuesta de la dirección). 
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 Formulación del proyecto “Gabinete abierto”, coordinado por la 

Prof. N. V. 

 

 Implementación de Talleres de gabinete a contra turno de 

asistencia voluntaria. Antes de comenzar las prácticas hospitalarias. 

 

 Alumnos que cursan segundo año primera división en el turno 

mañana la materia Adulto y Anciano 1, asisten en grupos de 10 alumnos en tres horarios 

distintos (14 a 15, 15 a 16 y 16 a17). Un total de 30 por día, para hacer prácticas de 

técnicas y procedimientos del programa de la materia, definidos con los profesores. 

 

 Registro en la hoja de observaciones y notificación a la 

coordinadora.  

 

 Se implementa el cuaderno de registro de actividades. 

 

 Talleres realizados: Lavado de manos y mecánica corporal; 

Signos vitales y Normas de bioseguridad.  

 

 Los profesores se organizan para sistematizar esta experiencia y la 

presentan en un Congreso científico. 

 

 

Año 2015 

 

 La jefa de segundo año se traslada a una nueva sede con 

posibilidades de asenso. 

 Una profesora que participó de la experiencia asume la coordinación 

ad-honorem. 

 El grupo de profesores cambia mayoritariamente. 

 Se producen tensiones en el grupo docente. 

 En el mes de septiembre la coordinadora solicita mi intervención 

preocupada por los instrumentos de evaluación y los resultados del primer parcial de la 

asignatura. Rindieron el examen 67 alumnos y reprobaron 55. 

 

Se acuerda el trabajo en cuatro jornadas. Para iniciar el trabajo en las etapas 

señaladas anteriormente. 

 Aprendizaje organizacional de la experiencia anterior. 

 Diagnóstico sobre posibles razones del fracaso. (Entrevistas con 

estudiantes y análisis de resultados de las pruebas y del instrumento). Realizado 
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autogestivamente por la jefatura y el grupo de profesores, y puesto a disposición para 

supervisar. 

 Definición e implementación de un plan de acciones 

compensatorias. Realizado autogestivamente por la jefatura y el grupo de profesores y 

puesto a disposición para supervisar. 

 Recuperación de los estudiantes. Recuperaron 55 y 9 estudiantes 

quedaron libres. 

 

  

Otros impactos de la intervención focalizada 

 

 Definición de líneas de acción más abarcadoras a seguir:  

 Acuerdos de contenidos mínimos;  

 elaboración de un módulo;  

 mayor articulación con primer año;  

 más trabajo en el gabinete;  

 curso preparatorio;  

 trabajo intensivo con los estudiantes vulnerables desde el ingreso;  

 talleres de escrituro;  

 organización de actividades expresivas y culturales;  

 estudiante avanzado que apadrina; 

 retomar el trabajo con la profesora de anatomía. 

 Presentación espontánea de la tutora del turno tarde para 

solicitarme una reunión de los tres tutores. Con el propósito de coordinar acciones y 

apoyatura para el trabajo en su turno dado que los profesores “No quieren involucrarse 

en los problemas”. No solicitan su intervención.   

 

Temas de la dramática activados en torno a esta problemática 

Que no podremos desarrollar aquí por razones de tiempo, pero que son objeto de 

tratamiento y elaboración en los encuentros. 

 

El fracaso de los estudiantes tensiona a los profesores, corregir los fatiga, se 

incrementan las peleas y los malos tratos entre ellos. 

  

 “Algunos somos los malos para que otros sean los buenos de la película”. 

  

“Estos son los hijos del 2001…saca la cuenta. Cada vez vienen peor…” 

 

“Haber sacado el examen de ingreso fue un desastre, una locura, no saben hacer 

cálculos, el otro día una practicante casi mata a un paciente, decí que la agarré en el acto, había 

hecho mal los cálculos y le estaba por aplicar una dosis equivocada…” 
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“Es lo que hay… con ellos hay que trabajar, son los que más nos necesitan, pero algunos 

profesores no los quieren…” 

  

La institución se hace presente …entre la salud y la enfermedad…entre la vida y la muerte… 

  

“Prestar ayuda o cuidados a una persona enferma en cuerpo o alma, es estar eternamente al 

servicio de la vida” 

  

“La enfermería salva vidas pero no sólo la de los pacientes, también salva la nuestra, la de 

los enfermeros.” 

  

 Se configura una situación dilemática: Hay que salvar la vida de todos o casi todos; pero con 

pocos recursos. Dar mucho con poco. Lograr la excelencia para cumplir el mandato… y no poner en 

riesgo la vida de los pacientes, ni la de los enfermeros. 

  

Jerarquizar y expandir la profesión… lograr permanentes conquistas… 

Hacer crecer la Escuela y la Profesión. Ocuparse de lo pedagógico; Luchas, movilizaciones, 

conquistas, permanentes interpelaciones al poder político… 

 

Vidas signadas por el sufrimiento, el sacrificio y la lucha ¡Incesante impulso vital! 

 

“No podemos compartir tu vuelo pero te enseñamos a volar con las alas de la educación 

¡Feliz despegue!”, dice el cartel en el pizarrón que anuncia el acto de egresados.  

¡He descubierto que la ENFERMERÍA y la EDUCACIÓN tienen mucho en común!  

Una de las razones por las que permanecido… 

 

Para concluir  

El caso nos permite observar como el enfoque es transversal y posible de ser utilizado por 

diferentes roles y funciones, analista, asesor psicopedagógico, tutor. 

 

Como la paticipación en la producción de conocimiento, sobre las condiciones y los hechos 

que operan incidiendo sobre sus acciones y la indole de lo que allí acontece, activa un deseo de 

transformación. 

 

Como se produce un aprendizaje individual, organizacional - institucional y derivaciones a 

otros sectores de la organización. Como así también, se incrementan los niveles de autonomía y 

experticia pedagógica. 

 

El caso también nos permite ver cómo la intervención institucional avanza en la construcción y 

uso de dispositivos complejos. 
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Como dispositivo, es un arreglo de espacio, tiempo y relaciones básicas que produce 

movimiento sólo en parte previsible (Baremblitt, G.: 1983).  

 A su vez se trata de un dispositivo Analizador
8
 -porque parte del material producido  es 

material no visto en condiciones normales o cotidianas. Complejo porque combina una serie de 

dispositivos específicos- ordenados en una secuencia que se define en sí por la intención de avanzar 

progresivamente en la posibilidad de generar material cada vez mas cercano a los aspectos no manifiestos 

de la vida institucional.”
9
 

Se trabaja con la triangulación de datos provenientes de diferentes fuentes, obtenidos con 

distintos métodos; La recolección y el análisis de la información se llevan a cabo con instrumentos y 

técnicas propias de la investigación cualitativa, desde un encuadre histórico – situacional – prospectivo. 

Las tareas realizadas se organizaron en base a momentos o etapas que implican la realización de 

actividades preparatorias para su realización, en especial con la conducción. La recolección de 

información, el análisis y sistematización de datos empíricos, la elaboración de propuestas interpretativas, 

elaboración de materiales para presentar resultados y acompañar a los  sujetos en  su procesamiento, e 

instancias de devolución con las personas participantes en la intervención,  a los efectos de validar la 

interpretación
10

. Etapa de elaboración de un plan de acción, su puesta en marcha, evaluación y reajunte. 

En las sucesivas etapas se involucran a todos los roles, respetando las jerarquías. 

Por último, como plantea L. Fernández (2011) es indispensable reconocer y proceder con el 

análisis como un doble análisis que reclama del que analiza la atención puesta en la captación de los 

hechos externos como en la de su propia implicación activada por ellos, previa suspensión de modos 

habituales de interpretación. 

Cualquier sujeto social es potencialmente capaz de analizar en su dimensión institucional su 

comportamiento y las condiciones en que él se relaciona, así como las características de su contexto, 

siempre que tenga la intención de suspender sus juicios habituales y generar para sí un espacio y tiempo 

para volverlos a pensar (Bion, W.:  1985) 
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Comentarista: Priscila Beltzer
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En el encuentro anterior que estuvo a cargo de la Prof. Lidia Fernández se presentó 

sobre los aportes de los enfoques institucionales y la intervención institucional.  En esta 

oportunidad, en el ateneo de hoy, la Prof. Ana María Silva nos invita a acercarnos y pensar sobre 

un caso de intervención institucional focalizada. Lo cual implica, ante este tipo de situaciones, 

ajustar nuestro lente como analistas en un hecho de la realidad que nos exige mayor atención y que 

nos interpela que pronto debe ser atendido (y entendido), pese a los distintos y constantes hechos 

emergentes que acontecen en la cotidianeidad de nuestros establecimientos. 

 

Como todo caso, éste también tiene su historia. No solo de la historia de la organización, 

sino puntualmente de la asesora institucional con la misma.  Es así que podemos advertir cómo 

desde el inicio, en este vínculo profesional y laboral, la demanda de esta escuela de enfermería 

estuvo atravesada desde sus comienzos por el interés en la investigación y su inclusión o relación 

en dicha carrera.  Es de destacar- en este aspecto-  una preocupación y búsqueda en la necesidad 

de inquirir y avanzar más en conocimiento para el aprendizaje en este campo de estudio de la 

salud. Para lo cual, requiere realizar continuas preguntas, formulación de problemas, armado de 

conjeturas, recolección de datos y posteriores análisis, etcétera. Si ajustamos o focalizamos más el 

lente, apreciamos que esta búsqueda, inquietud y movilización por saber qué es lo que está 

aconteciendo se registra años más tarde en una preocupación de la jefa de segundo año de la 

cátedra “Enfermería del adulto y del anciano 2”, ante una cantidad significativa de estudiantes 

desaprobados (una tercera parte del total del alumnado). 

 

La inquietud movilizante de esta Jefa de año, me hizo recordar situaciones personales o 

conocidas donde la respuesta ante una desaprobación masiva fue diferente. Pero aquí podemos 

valorar que el posicionamiento es distinto: no se conformó con respuestas al estilo “estos alumnos 

deben estudiar más”, “son rezagados, no se esforzaron lo suficiente”. Más aún, pese a las 

distintas estrategias ya probadas, fue en pos de consulta y ayuda de la asesora institucional/Tutora, 

lo que más adelante generó un movimiento institucional.  

 

Merecen aquí lugar desde la Psicodinámica del trabajo las palabras de Dejours: 

“Trabajar es colmar la brecha entre lo prescripto y lo efectivo. Es necesario repetirlo: el trabajo 

se define como aquello que el sujeto debe añadir a las prescripciones para poder alcanzar los 

objetivos que le son asignados; o incluso lo que debe añadir de sí mismo para hacer frente a lo 

que no funciona cuando se atiene escrupulosamente a la ejecución de las prescripciones.” 

                                                      
11
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Comentarios Ateneo I -10/10 

Dispositivos de intervención con enfoque institucional focalizados. Un caso de nivel 

superior en el área de salud 
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(2012:21)  

 

Por lo recientemente mencionado, me atrevo a sostener que solo quien no naturaliza ni 

se resigna ante lo dado (en este caso 31 desaprobados, de 98 alumnos) es capaz de generar 

cambios que promuevan la mejora de la realidad. El desarrollo de este caso problemático nos 

muestra que comprometerse con el estudiantado es comprometerse también con la formación. 

Porque los profesores se desafiaron y permitieron la oportunidad de repensar sobre sus propias 

prácticas docentes, indagar más sobre las características del alumnado, animarse ante nuevas 

estrategias que, me imagino, los habrá invitado a salir de una zona de confort o comodidad de lo 

conocido hasta entonces en la enseñanza. Comprometerse con la formación es comprometerse con 

el estudiantado, es no dejarlos solos a la deriva o acostumbrarse a que queden en el camino y; de 

esta manera, evitar la deserción de estudiantes que serán los futuros profesionales de la salud en 

nuestra sociedad. 

 

Frente a los distintos posicionamientos que pueden tener los sujetos ante las dificultades, 

recordamos que Bleger (1964) en su obra: “Psicohigiene y Psicología Institucional” señala tres 

posibles: dilema, conflicto y problema. Precisamente este último se ve reflejado en el caso que 

conocimos hoy. 

 

Luego de desarrollada esta experiencia, más adelante me resonó una frase de otros 

docentes de esta misma organización: “son los hijos del 2001… cada vez vienen peor”, 

remarcando así el contexto socioeconómico del país y los distintos desencadenantes que pudieron 

afectar en materia educativa y aprendizaje. Ahora, nos invito a pensar juntos cuáles otras 

afirmaciones o interrogantes se pueden estar dando en este tiempo. A mí se me ocurrieron algunas: 

“son los que salieron de la pandemia Covid 19, fueron afectados por la misma”, “ésta es la 

generación de los millennials, los que quieren todo fácil y rápido”, “están muy entretenidos y 

condicionados por las nuevas tecnologías” ¿Cuáles otras se les ocurren a ustedes? Una vez más, el 

desafío será interpelarnos sobre el alcance en las afirmaciones de estos enunciados. O más bien, 

sobre la potencialidad de nuestro ejercicio de pensamiento y qué nuevas estrategias colectivamente 

podemos construir u ofrecer en nuestro proceso de análisis.  

 

En el caso que nos compartió Ana Silva, observamos los distintos componentes que 

operan en la triangulación de la intervención institucional: intervención (Ana como la asesora al 

trabajar en esta institución), la investigación (cuya génesis advertimos cuando Lidia Fernández le 

respondió a Ana tenés que indagar más y, todo el trabajo posterior ante una mayoría cantidad de 

desaprobados que implicó trabajar con rectores, jefes, docentes y estudiantes) y; la formación (que 

involucró a los distintos sujetos de la organización: rectores, jefes, docentes, tutores y alumnos/as.) 

En este entramado complejo no quiero dejar de resaltar la figura clave del analista 

institucional que, al trabajar con el conflicto institucional, debe realizar un continuo análisis y 

seguimiento de su propia implicación, lo cual supone una ardua tarea. 

 

Como bien explicó nuestra expositora, encontramos distintos tipos de intervenciones. 
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Pero a partir de este caso apreciamos cómo es una intervención institucional: donde el analista 

ofrece una apertura y disposición de los participantes a un trabajo analítico conjunto, con los cuales 

esto implica un trabajo de anticipaciones, preparaciones, acuerdos y planes de trabajo que invitan a 

reflexionar sobre aquellos núcleos dramáticos. Además, se vislumbra una práctica constante y 

recursiva (como la 

 

 imagen de un espiral ascendente) donde continuamente se debe volver sobre los hechos, 

trabajar en nuestra mirada sobre cómo los percibimos, retomar, profundizar y ampliar las distintas 

perspectivas para una comprensión de la realidad y un abordaje en la búsqueda de respuestas ante 

aquello que aqueja o preocupa. 

 

Por último, al considerar en cómo los estudiantes de la Carrera de Enfermería pudieron 

apropiarse de los contenidos y de los saberes específicos de la profesión, avanzar en un mayor 

dominio de lo que sería a posterior su práctica profesional, lograr un mejor rendimiento en su 

desempeño en las futuras materias -como Obstetricia-, la asistencia a contraturno y de forma 

voluntaria en los distintos talleres que se les ofrecieron, nos enseña y muestra cómo un distinto 

posicionamiento en la docencia de las futuras profesiones requiere transmitir pasión por la profesión 

y lo que se enseña. La frase de uno de los docentes: “La enfermería salva vidas pero no sólo la de 

los pacientes, también salva la nuestra, la de los enfermeros.”, me remite al concepto de Käes al 

ejercer la “Tarea primaria”, al decir: “La tarea primaria de la institución funda su razón de ser, su 

finalidad, la razón del vínculo que establece con sus sujetos; sin llevarla a cabo, no se puede 

sobrevivir.” (Käes: 1989) 

 

Para cerrar y no por eso, menos importante: muy favorecida de participar en este Ateneo. 

Gracias Ana por compartir tu experiencia y aprendizajes. Gracias a todos por su atención y escucha. 
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El problema de la interrupción de trayectorias académicas de estudiantes avanzados 

en la universidad. Condiciones institucionales e intervenciones posibles.  

 

 Dra. Marta S. Reinoso 

 

El sentido de la vida tiene que ver con la orientación.  Una crisis de sentido es de un modo 

u otro, una crisis de orientación. Para los seres humanos, en la multiplicidad de sus situaciones, tarde 

o temprano es ineludible la pregunta por el sentido y es una pregunta ineludible porque siempre 

suceden acontecimientos que abren una crisis de sentido. Si no estuviésemos expuestos a la crisis la 

pregunta por el sentido no tendría razón de ser. Y la cuestión del sentido se concreta en un 

interrogante: ¿hacia dónde conducir mi propia vida? 

Joan –Carles Melich (2009) 

 

Introducción 

  Voy a contarles en esta ocasión la experiencia de intervención institucional que 

llevamos a cabo en la Unidad Académica RG de la UNPA con  un equipo amplio integrado por 

miembros del Servicio de Intervención y Asesoramiento Institucional (SIAI-UARG-UNPA), personal 

de la Secretaría Académica, docentes de diferentes carreras y alumnas avanzadas de la Licenciatura 

en Psicopedagogía (incorporadas en carácter de pasantes de la Cátedra Residencia Profesional de esa 

Licenciatura) con la colaboración del Área de Educación a Distancia, desde agosto de 2016 hasta 

octubre de 2019. 

  Al principio, nos convocaba la necesidad de comprender las razones por las que muchos 

estudiantes-en las diferentes carreras-  abandonaban los estudios faltándoles pocas materias para 

recibirse e inclusive a algunos, solo les restaba la tesis o el trabajo final. Una vez que comenzamos a 

indagar sobre el estado de la cuestión, surgió un interés genuino por encontrar modos y formas de 

ayudar a esos estudiantes. Todo se fue complejizando. Por eso decidimos que era urgente realizar un 

diagnóstico que aportara información confiable sobre cantidad de alumnos en esta situación según las 

carreras, caracterizar a este grupo particular de estudiantes, conocerlos y escucharlos. Poner en 

análisis las condiciones institucionales y personales relacionadas con el problema, entre otros temas.  

Convencidos de la urgente necesidad de “hacer algo” ante la situación, fue necesario establecer 

criterios de organización y definir con más precisión los objetivos. También, identificar y mantener 

Ateneo II -17/10 

El problema de la interrupción de trayectorias académicas de estudiantes avanzados en 

la universidad. Condiciones institucionales, análisis e intervenciones posibles. 
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un diálogo con docentes que conocíamos o, con aquellos a los que los mismos estudiantes 

reconocían en sus comentarios y testimonios como buenos profesores, profesores comprometidos... 

Fue importante y necesario informar a las autoridades y a los directores de la Escuelas (Carreras) de 

lo que estábamos haciendo y lo que pensábamos hacer, con el fin de evitar que el desconocimiento 

generara sospechas y desconfianza. Mantuvimos reuniones con profesores por carreras, les 

contamos lo que estábamos pensando y recibimos de su parte aportes que fueron tenidos en cuenta 

al realizar la planificación de la intervención que desde el Servicio de Intervención y 

Asesoramiento Institucional (SIAI) diseñamos y pusimos en marcha el   Programa Institucional de 

Vinculación Académica
12

 Fortalecimiento de Trayectorias Académicas de estudiantes de la 

UARG para Terminalidad de sus estudios, con radicación en la Secretaría Académica de la 

institución.  

 

Noticias sobre los orígenes de la universidad y el problema de la Terminalidad 

-Por Ley 24.446 (1995), se creó la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Los 

antecedentes narran cómo, el sostenido y comprometido trabajo de los protagonistas que gestaron el 

proyecto fundacional, a partir de la integración/fusión de instituciones de educación superior 

preexistentes en la provincia de Santa Cruz; permitió primero, la creación de la Universidad 

Provincial (UFPA) en diciembre de 1990 y posteriormente,  el “nacimiento” de la UNPA el 6 de 

diciembre de 1995, comenzando su funcionamiento efectivo al año siguiente (Fuente: Informe de 

Autoevaluación UNPA, pp. 31-37, abril 2019) 

- Los inicios de la nueva institución, se dan en un contexto de avance sostenido del 

neoliberalismo y la implementación de las políticas globales y nacionales destinadas a la expansión 

y mejora de la calidad de la Educación Superior. Desde un principio, según fuentes consultadas en 

archivos de la institución, el problema de la terminalidad de los estudios ha sido permanentemente 

mencionado como una dificultad a resolver. El último Informe de Autoevaluación Institucional   de 

2019 (pp. 101-102), manifiesta que, “… es posible observar que la cantidad de graduados en el 

período de análisis (2006-2016) es baja lo cual está relacionado a problemas de permanencia de 

los alumnos en la universidad”. Más adelante expresa que “la retención y el desgranamiento son 

temas de especial preocupación para la universidad” …, por lo cual “se trabaja en la 

implementación de políticas tendientes a favorecer el acceso y la permanencia de los alumnos en la 

universidad”. En el Informe no se hace referencia a políticas o estrategias concretas del sistema que 

den cuenta de que efectivamente se estaban realizando acciones para mejorar la situación del 

abandono en la terminalidad. En el mencionado documento - en el título referido a acciones para 

mejorar la terminalidad- se incorporaron textualmente algunos párrafos de escritos producidos por 

nuestro equipo en distintos informes sobre los avances logrados en los dos años de funcionamiento 

que llevaba el Programa Terminalidad, en ese momento. 

                                                      
12 Cabe consignar que los programas de Vinculación Académica constituyen una propuesta de la Unidad Académica Río Gallegos que hace 

posible, además del reconocimiento de las actividades y desempeños, la interacción entre cátedras, grupos de investigación y extensión y 

diferentes Áreas de la institución (en este caso concreto el Área de Educación a Distancia y el Departamento Alumnos y Estudios de la UARG) 
para realización de actividades conjuntas que tiendan al fortalecimiento y mejora de la dimensión académica en la tarea institucional. En el 

momento de inicio se encontraba en revisión el instrumento legal sobre proyectos de vinculación académica y suspendida la presentación de los 

mismos hasta que se establecieran los nuevos criterios.  
Por esa razón fue presentado desde el programa de Extensión SIAI. 
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-Cuando comenzamos a trabajar en la situación/problema –a mediados de 2016- se 

mantenía una desproporción entre el número de ingresantes/reinscriptos y el escaso número de 

egresados en particular en algunas carreras, aproximadamente entre el 5 y el 10%. Nos 

encontramos con el caso paradigmático de una carrera que, en los últimos 10 años, tenía el 0% de 

graduación en una licenciatura que estaba atravesando el proceso de evaluación de CONEAU con 

observaciones significativas y recomendaciones preocupantes por no tener egresados. El 

desgranamiento y el abandono de los estudios en el ciclo de formación básica había sido un tema 

más trabajado, dando lugar a distintas acciones y a la puesta en marcha (entre los años 2009-2010) 

de diversos proyectos (becas alimentarias, para fotocopias, residencia estudiantil, otros) que aún 

continúan. En esa ocasión no fue tomado en consideración, como factor/variable interviniente el 

trabajo de los profesores en la enseñanza en los espacios de formación, lo que en el año 2008 fue 

motivo de una intervención del SIAI a solicitud del Decanato con la generación del Programa 

abierto y permanente de Pedagogía de la Formación y Renovación de la enseñanza en la 

Universidad. Más allá de estas acciones, poco se sabía y se hablaba del abandono de los estudios 

cuando ocurrían en el trayecto final de las carreras. Ante esta situación, nos preguntamos sobre las 

posibles razones que hacían que un estudiante a punto de recibirse renunciara a su proyecto 

profesional/vocacional, conjeturando que la situación en análisis era un problema relacionado con 

dificultades de los estudiantes y al mismo tiempo, con dificultades de la institución para reconocer 

y asumir la responsabilidad respecto a este fenómeno.  

 

-Sobre el abandono de los estudios en la universidad en el trayecto de terminalidad 

La vida personal y profesional de todos y cada uno (como suele suceder también a nivel 

grupal y colectivo) está atravesada por la experiencia perturbadora y a veces crítica de proyectos 

interrumpidos. La resonancia de este tipo de vivencias motivó a los integrantes del equipo 

(constituido por coordinadores, personal del Área Educación a Distancia y del Departamento 

Alumnos y Estudios dependiente de la Secretaría Académica y el primer grupo de profesores que 

se mostró interesado desde el principio y decidió sumarse a la propuesta.) interrogarse y 

reflexionar sobre los efectos en la subjetividad y en  los procesos de construcción de la identidad y 

- más allá de lo personal- sobre el impacto en otras dimensiones de la vida social,  de experiencias 

tales como: renuncias obligadas,  rotura de la ilusión por la interrupción de experiencias 

valoradas, cierre o finalización abrupta y anticipada de proyectos; por ejemplo, por cambios de 

directivos en las organizaciones, o cambian las políticas o porque no llegan los fondos de 

financiamiento, conflictos interpersonales y rivalidades, entre otras. Todos habíamos vivido este 

tipo de experiencias traumáticas en algún momento, ante lo cual, sabiendo que estaríamos 

implicados desde lo psico afectivo y lo estructuro-profesional organizamos y sostuvimos 

encuentros en grupo de reflexión poniendo en análisis estas experiencias.  

Para las personas (sujetos, grupos y colectivos) los proyectos implican una anticipación 

del futuro deseado y están ligados a procesos de construcción de la identidad, entendida en   

permanente configuración (Bauman: 2005; Candau: 2001, Reinoso: 2013, 2015) no como producto 

acabado, sino con líneas de fuga, un procesos abierto y permanente, desde una perspectiva no 

metafísica y no esencialista. Como sostiene Bloch (1993), todo proyecto –para el caso el proyecto 

de graduarse en la universidad- se justificado en la “razón fantaseadora”, cuyos argumentos son 
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racionales, aunque su núcleo está plagado de fantasías, de “imaginarios”.  Esta capacidad humana 

de imaginar, desear y creer en un futuro diferente y mejor, generalmente entra en tensión con las 

condiciones materiales de existencia y vida de los sujetos, con las condiciones institucionales en 

los ámbitos en los que participan, las que pueden habilitar o frustrar en sus intentos. 

 

Como dije antes, la mayoría de las acciones implementadas por la institución se 

centraban entonces –y aún hoy- en el ingreso y en favorecer la socialización y la permanencia en 

la universidad en los primeros años. Pero no se ponía la misma atención en la terminalidad, 

teniendo como resultado un significativo número de “casi” graduados,  “invisibilizados” en los 

registros académicos y “naturalmente” excluidos
13

. Es decir, quedaba por fuera de las 

preocupaciones y ocupaciones en la vida cotidiana de la institución.  Como sabemos, la vida 

cotidiana constituye un instituido consolidado por el efecto del continuo de las interacciones 

humanas, situadas en el tiempo y el espacio, con una incuestionable capacidad de pregnancia en 

los sujetos en sus singularidades y en lo grupal comunitario. Siendo que la “vida cotidiana se 

manifiesta como un conjunto de hechos, de actos, objetos, relaciones y actividades que se nos 

presentan en forma dramática, es decir, como acción, como mundo en movimiento (Pichón R.: 

1985); es predominantemente una experiencia de acción en una particular organización témporo –

espacial. Ese modo de vivir se transforma en un mecanismo irreflexivo, no consciente de acción, 

cuya interpretación tiene su origen y fundamento en un sistema social de representaciones e 

ideología que encubre lo cotidiano, lo distorsiona, en tanto lo muestra como la realidad, la única 

forma de vida posible. Este encubrimiento y distorsión se da por un mecanismo característico de la 

ideología dominante por el que se naturaliza lo social, se universaliza lo particular y se 

atemporaliza lo que es histórico en un proceso mistificador. En la institución era posible que 

los desencuentros, la polarización de las opiniones y sentidos sobre el problema en la 

terminalidad y la desaparición –invisibilización- de los estudiantes que abandonaron los 

estudios, estuvieran dando cuenta de mecanismos de negación y renegación que se expresaban 

en el movimiento entre encubrir y develar: la exclusión -desaparición de los estudiantes del 

caso, la insensibilidad de los docentes ocultando que no saben qué hacer o no les interesa y de las 

autoridades disimulando la contradicción entre los discursos y argumentos políticos y la 

inoperancia o desentendimiento de su responsabilidad en la situación. 

Sobre la interrupción de la trayectoria académica según Álvarez, González y 

Bethancourt (2006) se realizaron en los últimos años aportes que permitieron construir modelos 

teóricos sobre los estudios universitarios interrumpidos. Todos ellos comparten características 

comunes centrando el análisis en tres grupos de variables: las del alumnado, las de los profesores 

y las de la institución, aunque con desigual peso. Algunos entienden (Tinto: 1993; Franzante: 

2008), que aunque cada estudiante que accede a los estudios superiores viene con sus propios 

intereses y expectativas; lo que determina su decisión de interrumpir o continuar su proceso 

formativo es el nivel de integración social y académica que logra en la universidad en función de 

                                                      
13 Entendemos que la vida cotidiana “es la expresión inmediata en un tiempo, ritmo y espacios concretos del conjunto de actividades y 

relaciones sociales que mediadas por la subjetividad regulan la vida de la persona, en una formación económica-social determinada, es decir en 
un contexto histórico social concreto” (Martín C. y otros: 2000). Como sabemos que en la medida que la realidad social e histórica se muestra y 

se oculta a la vez en lo cotidiano y; en paralelo se construye un sistema de representaciones e imaginarios que dan cuenta de ella justificándola, 

mostrándola como lo autoevidente, lo natural, lo real por excelencia. […]. 
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esas expectativas. Otros autores como Teriggi (2005), Silva (2014) ponen el acento en la 

importancia de mejorar los niveles de articulación entre las trayectorias reales y las trayectorias 

académicas de los alumnos.  

Un tema a mencionar son las condiciones negativas o deficitarias para la inserción 

laboral de quienes tienen sus estudios incompletos y por lo mismo poseen un capital cultural 

(Bourdieu, P. y Passeron, J. C.: 1977) (Bourdieu, P.: 1979) no legitimado; sirva de ejemplo, el 

número de profesores  de secundaria resignados  a  no hacer carrera por no tener el título docente 

habilitante; o alumnos que trabajan en la administración pública donde, como uno de ellos nos 

comentaba: hago todo el trabajo pero no puedo firmar los informes (por no tener el título).  

Generalmente, en situaciones como la que estamos planteando, predomina un carácter 

punitivo sobre el abandono, ya que la meta a lograr es la carrera universitaria terminada por lo cual 

el resto de las trayectorias incompletas constituyen casos desviados del tipo ideal representado 

por el graduado, de allí que no se realice ninguna clase de seguimiento sobre este conjunto de 

estudiantes y generalmente se desconocen sus perfiles o los motivos del abandono. 

Nuestra mirada trató de captar de forma integral, la situación/problema. Partimos de 

entender el abandono/interrupción de las trayectorias académicas en la etapa de la terminalidad de 

los alumnos en la universidad como un fenómeno complejo, generado tanto por factores exógenos 

a la formación como endógenos, así como por la compleja relación entre ambos en los distintos 

contextos en los que se registra (Panaia: 2013). 

 

       Noticias sobre Programa Institucional de Vinculación Académica: 

Fortalecimiento de Trayectorias Académicas de estudiantes de la UARG para la terminalidad 

de sus estudios 

 

Descripción:  

El Programa Terminalidad (como abreviaron el título profesores, no decentes y alumnos) 

proponía una mejor y mayor vinculación entre las distintas áreas de nuestra Unidad Académica con 

el objetivo de generar condiciones para la reinserción de alumnos que interrumpieron sus 

trayectorias académicas en la última etapa de sus estudios y la culminación efectiva de los mismos. 

Incluyó la exploración diagnóstica del caso (historia y situación), generación de base de 

datos, selección y  seguimiento de casos, procesos de orientación educacional a través de tutorías 

académicas, acciones de capacitación docente para la función tutorial, revisión de los vínculos 

institucionales, implementando dispositivos para la reflexión y el trabajo con la implicación de los 

involucrados por grupos homogéneos de rol (profesores, personal del Dpto. Alumnos y Estudios y 

de Educación a distancia, estudiantes, pasantes) tutorías específicas desde encuadres psicosociales 

para quienes lo solicitaban o el equipo entendía que era necesario 

En síntesis, la intervención consistió en implementar una estrategia compleja, 

articulando los siguientes proyectos: 1.-estudio exploratorio para la caracterización de los casos. 2.- 

dispositivo institucional de orientación y tutorías; 3.- Generación de Indicadores de Evaluación 
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Objetivos centrales del Programa 

 

-Visibilizar el problema del abandono de los estudios en la UARG en la terminalidad. 

-Generar espacios de reflexión colectiva y formación para el abordaje institucional del 

problema. 

-Implementar acciones para un impacto directo en el aumento del número de graduados 

de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en sus 

distintas carreras. 

-Brindar una respuesta efectiva a la demanda regional de profesionales capacitados para 

desempeñarse en diferentes ámbitos laborales. 

 

Áreas de la organización involucradas 

-Secretaría Académica  

 Departamento Alumnos y Estudios 

 Dirección de Evaluación de Programas y Vinculación Académica 

-Área de Educación a Distancia 

-Escuelas: Psicopedagogía, Historia, Geografía y Ordenamiento Territorial, Trabajo 

Social, Enfermería y Administración. No participaron las Escuelas de Letras, Sistemas-

Informática, Ingenierías, Matemática. En estos últimos casos estimamos conveniente no forzar la 

situación, aunque quedó abierta la intención de continuar trabajando en este tema. 

 

Proyectos Asociados 

-Programa Pedagogía de la Formación y Renovación de la Enseñanza en la Universidad. 

-Proyectos de Investigación:  

 29/A 322 Los procesos de inclusión educativa en la provincia de 

Santa Cruz. Sujetos, instituciones y prácticas. 2014-2017 

 29/A 413 Los procesos de inclusión educativa en la provincia de 

Santa Cruz. Políticas y prácticas en debate. 2018 - 2020 

PROYECTO 1   

Análisis descriptivo y caracterización de casos de alumnos con trayectorias 

Interrumpidas en el ciclo de la formación profesional de los estudios universitarios 

 

Reseña sobre el enfoque metodológico 

Tomamos como campo de referencia empírico la Unidad Académica Río Gallegos y 

dentro de ella las carreras de grado que se dictaban en las escuelas antes mencionadas, 

seleccionando a los fines del estudio la totalidad de los estudiantes que en el período 2006-2016 

habían interrumpido sus estudios y no registraban algún tipo de actividad académica, aunque 

tenían el 90% o más de materias del Plan de estudios aprobadas en sus respectivas carreras.  

Nuestro propósito central fue indagar hasta qué punto se cumplían en la práctica los principios de 

democratización de la educación superior en relación a la problemática de la terminalidad, 
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comprender las razones y los  

 

efectos de este fenómeno en términos de resultados institucionales vinculados a la tarea 

primaria (enseñar y formar) y; particularmente, los efectos en la subjetividad de los actores 

afectados. 

El diseño metodológico que utilizamos corresponde al tipo de investigación cualitativa 

como estudio de casos con enfoque institucional. Los objetivos generales fueron: 1) Realizar el 

relevamiento y selección de casos de alumnos que abandonaron los estudios en el ciclo profesional 

de las carreras. 2) Identificar en cada caso las materias adeudadas y/o trabajos finales en los casos 

seleccionados. 3) Construir una tipología de obstáculos y dificultades (contextuales, 

institucionales, subjetivas) según carreras, áreas y materias que llevaron a los estudiantes a 

interrumpir sus trayectorias cuando estaban a punto de recibirse. 4) Identificar las variables, 

factores o razones que incidirían –desde el punto de vista de los estudiantes de la muestra- en la 

posibilidad de decidirse a iniciar el proceso de readmisión para finalizar sus trayectorias y 

culminar los estudios superiores. 

 

Respecto a los estudios de casos en profundidad, coincidimos con Bordieu (1997: 25) en 

que “la empresa científica se inspira en la convicción de que no se puede asir la lógica más 

profunda del mundo social sino a condición de sumergirse en la particularidad de una realidad 

empírica, históricamente situada y fechada, para construirla como ´caso particular de lo posible´ 

según palabras de Bachelard, es decir como caso de figura en el universo de las configuraciones 

posibles”. 

Al carácter ideográfico, situado e interpretativo de la perspectiva cualitativa en el 

estudio que realizamos, sumamos la “perspectiva institucional”, porque además de preguntarnos 

por el sentido singular que los hechos tenían para los sujetos, sostuvimos sistemáticamente el 

interrogante por la significación de esos mismos hechos a la luz de los sentidos institucionales que 

los atravesaban, es decir la operación de la “transversalidad” de lo institucional. 

Dada la amplitud y complejidad del tema en estudio, el equipo realizó a partir de los 

testimonios aportados por alumnos de las distintas carreras de la UARG que abandonaron sus 

estudios faltándoles entre cinco  y una materias o tesinas/ trabajos finales para obtener sus títulos 

de grado; la descripción y análisis de las características de las condiciones que convergieron en la 

toma de la decisión de abandonar los estudios y de los procesos subyacentes, iniciando la 

construcción de una casuística para dar cabida a la diversidad de experiencias relacionadas con la 

interrupción de las trayectorias académicas.  

¿Cómo se construyó la muestra? Realizamos un trabajo artesanal con los legajos de 

estudiantes que no registraban actividad académica entre 2006-2016. De ese conjunto se 

seleccionaron los que habían aprobado el 90% de las materias de los correspondientes Planes de 

Estudios de las distintas carreras que se tomarían para la muestra.  Otros criterios: n° de materias 

aprobadas, varones y mujeres de distintos grupos etarios, que no adeuden más de 5 materias, tesis 

o trabajo Final, teniendo el cuidado de que estén representadas de manera proporcional las 

diferentes cohortes de las carreras, otros. 
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Prestamos especial atención de la dimensión simbólica, como instancia de atribución 

de sentidos. La comprensión en profundidad del caso requirió de la utilización de diversas fuentes 

de evidencias y el estudio de procesos más que de situaciones puntuales vividas.   

El análisis de la implicación  fue una herramienta importante tanto en las situaciones de 

entrevista, como al  momento de sistematizar y analizar los testimonios de los entrevistados, 

especialmente porque  las estudiantes integrantes del equipo -en carácter de pasantes de la 

Residencia profesional de la licenciatura en psicopedagogía- habían atravesado por experiencias 

similares a las de los alumnos comprendidos en la muestra; lo cual hacía muy difícil discriminar 

con suficiente claridad el objeto “real” (Nivel 0 de la realidad, Souto, M.), del representado y 

significado por ellas/os y por todos nosotros.. 

 

Trabajamos intensamente en la aplicación de un primer cuestionario, en el desarrollo 

de laboratorios para el análisis de la implicación y la consulta bibliográfica para la proposición de 

un conjunto de categorías que orientaron la elaboración del protocolo de las entrevistas que se 

fueron reformulando conforme avanzábamos con la sistematización de la información. Llevamos 

a cabo un minucioso proceso de trabajo con las categorías que significó la construcción de 

sucesivos mapas o esquemas 

 

 para la sistematización de la información obtenida del análisis documental, estadístico 

y de los testimonios de los entrevistados. La información que surgió en entrevistas abiertas y en 

profundidad se sistematizó en las siguientes categorías: Condiciones Institucionales, Condiciones 

Académicas, Trayectorias de Vida, Relaciones, Proceso de Abandonar y Proceso de Reingreso
14

; 

realizando el esfuerzo para descubrir  las interrelaciones y elaborar hipótesis explicativas. (Contar 

el proceso de la elaboración de los mapas).  

Resultó significativo el encuentro intergeneracional de estudiantes (como se refirieron 

ellos a los grupos de cohortes) y la razón por la que algunos estudiantes cuando terminaron sus 

pasantías continuaron trabajando en el Programa luego de terminar su residencia, colaboraron en 

el diseño y desarrollo de las instancias del Taller Línea de vida y trayectorias académicas. 

 

Objetivos de las exploraciones: 

 

-Caracterizar el conjunto de alumnos de la UARG-UNPA que abandonaron las carreras 

en la etapa de la terminalidad (que tengan el 90 % o más de las materias aprobadas- Tomando las 

historias académicas desde 2006 a 2016). (Una excepción -Silvia Toranza- alumna con 25 años en 

la carrera) 

-Recopilar y analizar de totalidad de las historias académicas de los estudiantes 

involucrados en el estudio exploratorio y construir una base de datos. 

                                                      
14 La categoría Proceso de reingreso, fue un hallazgo de los/las estudiantes del proyecto, surgida en los laboratorios psicosociales de análisis de 

la implicación y del grupo de reflexión. Cabe aclarar que todas las categorías se fueron construyendo progresivamente (no predeterminadas), y 
validadas en instancias de devolución; y que los/las estudiantes participaron activamente en este proceso, lo cual fue altamente valorado. 
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- identificar condiciones contextuales, personales e institucionales que hayan incidido en 

la decisión del estudiante de abandonar los estudios. 

-Construir una propuesta de mapa de categorías y elaborar los correspondientes informes 

descriptivos/cualitativos sobre la base del mapa de categorías. 

-Transferir el conocimiento producido a la elaboración de propuestas de mejora y 

resolución del problema estudiado 

 

Avances: 

Análisis de la totalidad de las historias académicas de los estudiantes que abandonaron 

los estudios en la etapa de la terminalidad. 

Estudio exploratorio: construcción de muestra a la que se le aplicó cuestionario para 

obtener información sobre situación familiar, laboral, estado de salud, relaciones y vínculos, otras. 

Selección de casos -por muestreo teórico- para realizar entrevistas en profundidad.  Seguimiento y 

asesoramiento desde una perspectiva clínica. 

Construcción de mapas de categorías y elaboración de Informe de Análisis sobre algunas 

de las razones del abandono de los estudios. 

Concreción de Plan de Formación de Pasantía de 7 alumnas de la Residencia Profesional 

de la Lic. en Psicopedagogía. Con presentación de Análisis de caso.  

Elaboración de 3 Informes de avance 2016, 2017, 2018 

 

Algunas consideraciones sobre el Estudio Exploratorio 

La novedad en lo metodológico 

-El diálogo como método investigativo. Elsie Roxwell (2001). 

-El uso comprensivo de las estadísticas. Hacer hablar a los números (Por ejemplo: 

materias por carrera con mayor índice de desaprobación, especial atención a la situación de las 

materias prácticas, etc.) 

-La base de datos en permanente configuración y reconfiguración   

-La entrevista abierta y en profundidad similar a las historias de vida, en relación al 

trayecto que va desde el ingreso- abandono-reingreso. 

-La entrevista de contrato y su efecto de intervención a nivel del sujeto. 

Descubrimientos a partir del material empírico 

-La relación inversa entre número de alumnos y afectaciones docentes y el tema en 

estudio. 

-El mecanismo de renegación y el fenómeno de borramiento- invisibilización de los 

estudiantes del caso, reforzado desde el sistema informático. 

-La discapacidad adquirida y la perturbación de la representación y la imagen de sí de 

los estudiantes que abandona los estudios en la etapa de la terminalidad, con la consecuente pérdida 

de la autoestima. 
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-El abandono de los estudios relacionado con la pobreza o situaciones 

económicas/laborales de extrema dificultad, situaciones graves de la propia salud o de algún 

familiar, rupturas de parejas, etc. 

-El abandono en la terminalidad es una preocupación compartida. 

-El deseo de comprender y ayudar. Implicados no sobre-implicados (Barbier, 

Baremblit) Dejarse “afectar”, “tocar los afectos”. 

-Puesta en cuestión del profesor universitario centrado en el academicismo y la 

emergencia de otras representaciones posibles. 

-Necesidad de pensar y poner en práctica Pedagogías diferenciadas (Meirieu: 1997)  

-Estrategias de profesores, verdaderas Pedagogías de Resistencia. (Reinoso: 2018, 

2020); (Meirieu: 2016) 

 

Algunos avances sobre temas y categorías principales 

En este punto presentaremos sintéticamente el trabajo realizado alrededor de temas 

sustantivos y categorías analíticas que nos permitieron avanzar en la comprensión de las 

condiciones y los procesos relacionados con la decisión de estudiantes de abandonar los estudios 

en la etapa final de sus trayectorias. 

Tomando las categorías centrales destacaremos las nociones construidas a partir de 

conjeturas que dieron lugar al desarrollo de líneas interpretativas 

 

En los inicios de la historia institucional los espacios fragmentados como obstáculo 

para la construcción de la pertenencia 

 

Desde su fundación la Universidad no contaba con un establecimiento propio 

funcionando en espacios “prestados”, o cedidos a la Unidad Académica Río Gallegos como el 

edificio de SADOS, en aquel entonces. Pasaron trece años desde la fundación hasta el 2009, 

cuando la UARG se trasladó el actual Campus, hecho que marcó un hito significativo. 

En la Patagonia Austral, para la comunidad contar con una Universidad significó una 

posibilidad de continuar la formación ya que muchos no tienen la oportunidad de irse a estudiar a 

otro lado por diferentes razones, sobre todo de carácter económico/laboral y/o familiar; por lo 

cual, de forma unánime los entrevistados manifestaron su reconocimiento por contar con la 

institución en su lugar de residencia que además les ofrecía –aunque limitadas en el principio- 

diferentes ofertas académicas
15

 . Este reconocimiento va acompañado de una valoración muy 

positiva puede inferirse que se debe centralmente al carácter de “institución de existencia” de la 

institución universitaria.  Lucía Garay al referirse a las instituciones de existencia (Enriquez: 

1987) sostiene que “su finalidad primordial es colaborar con el mantenimiento o renovación de las 

fuerzas vivas de la comunidad, tienen un papel primordial en la formación social global; papel uno 

y múltiple; desde la regulación, la reproducción y transmisión hasta el cambio y la transformación. 

En segundo lugar, tienen una función esencial para los seres humanos; función psíquica, en tanto 

posibilita el desarrollo de la identidad de cada sujeto singular. Función de socialización, en tanto 

posibilitan la humanización en términos de hacerse un humano reconocible como miembro de una 

                                                      
15 Es importante resaltar que en varios de los testimonios se explicitó la elección de las diferentes carreras según gustos e intereses, y muchos de 

ellos como segunda opción, a lo más parecido a lo que ellos deseaban. Por ejemplo, ante la falta de las carreras de psicología o pedagogía, 
optaron por psicopedagogía, por ser la más afín. Este tema no es analizado en esta presentación. 
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sociedad y una cultura, en el trabajo y las relaciones sociales”
16

. 

Como dijimos, la Sede Río Gallegos la Universidad se crea sin contar con un edificio 

propio ni con infraestructura y equipamientos suficientes, estableciéndose en localizaciones 

diferentes distribuidas en la ciudad. A nivel simbólico, el edificio y sus instalaciones, según 

Fernández (1994: 101): “Constituyen y funcionan como el continente (límite, protección, cobijo) de 

un conjunto de grupos humanos que a lo largo de una historia van configurando una identidad 

institucional respecto de la cual el edificio funciona como cuerpo. De esta manera, se carga de 

significados y se convierte en un objeto de vinculación afectiva de gran importancia. El edificio y 

los equipamientos pasan a representar, además, el poder instrumental de los grupos y las personas 

que pertenecen a la institución e inciden directamente sobre sus sentimientos de potencia e 

impotencia”. Por ejemplo: por no contar con el edificio, muchas de las actividades de extensión se 

frustraban, los equipos de investigación se reunían en las casas particulares, para realizar tareas 

deportivas, para los cursos de posgrado debían pedirse préstamos de espacios, permisos, etc. 

En los años previos a la inauguración del actual campus, teníamos clases en el galpón de–

“SADOS” (cedido en comodato por el gremio de IPF), bastante pequeño, donde generalmente se 

concentraba el dictado de clases y funcionaba el Departamento de Alumnos y Estudios, aunque 

resultaba insuficiente, razón por la que se utilizaban instalaciones de otros establecimientos 

educativos como la Escuela Nº 55, la Escuela Nº 62. Esto trajo aparejada la representación del 

espacio como “espacio fragmentado”, la sensación de estar incomunicados y a veces a la intemperie.  

Sobre esta dificultad dan cuenta en sus testimonios alumnos y personal de 

administración… cuando comencé en realidad que no era este edificio, sino que era el otro, donde 

ahora funciona Obras Públicas. Una de las dificultades que tuve en los primeros años era la 

distancia, por el tema que yo me manejaba en colectivo… el tema de que por ahí que yo tenía una 

materia que cursaba de 3 a 5 y la otra materia la cursaba de 6 a 8 entonces me quedaba una hora 

ahí dando vueltas. (Entrevista a ex - alumno de Comunicación Social). Impactando negativamente 

en la integración del estudiante y en su posibilidad de adaptase a los valores, normas y prácticas 

universitarias (Centro de estudiantes, grupos políticos y deportivos, espacios de articulación: 

comedor, biblioteca, otros). Tinto (1993) considera que esta integración depende de condiciones 

institucionales como el contacto con otros miembros de la universidad o también de las 

características de las situaciones de formación (la comunidad educativa estaba pensada desde la 

estructura, la red de relaciones y no desde la red de vínculos). Observamos entonces que para los 

estudiantes más antiguos de la muestra estudiada, esta condición negativa de base producía el efecto 

de una “socialización imperfecta/deficitaria en el ingreso”. En sus percepciones de la 

cotidianeidad, los estudiantes frente a la experiencia de la fragmentación /aislamiento, llegaban a 

pensar que sólo les pasaba a ellos pues no tenían otro –salvo excepciones- para poder hablar de la 

situación. 

La mudanza al campus, favoreció la integración y pertenencia de los estudiantes. Aunque, 

en lo que respecta a la administración, la misma se mantuvo hasta 2016 en otro edificio.  

  

                                                      
16Garay Lucía (2000) Análisis Institucional de la Educación y sus Organizaciones, p. 30-31. Escuela de Ciencias de la Educación. Universidad 

Nacional de Córdoba. MIMEO.  
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Al funcionar en edificios separados los trámites se demoraban pues las oficinas de los 

cargos de gestión (Decanato, Secretarías y Departamentos) funcionaban en una sede localizada en 

el otro extremo de la ciudad, así lo expresa un miembro del personal de la Secretaría Académica 

del Departamento Ay E: Eso el trabajar con muchas dependencias de los departamentos en este 

caso o los directores específicos, tardamos en comunicarnos. Pasa lo mismo con la oficina de 

personal… o sea, además de estar lejos y en otro horario -porque acá la actividad principal 

viene después de las cuatro de la tarde-; después de las cuatro de la tarde los Departamentos 

están cerrados y Personal también y nosotros tenemos que dejar pendiente para otro día o para 

las chicas de la mañana o acordarnos también al otro día para hacerlo. (Edo.: 11) 

Ante lo expuesto cabe hacernos una pregunta: ¿Qué sentidos se construyeron sobre el 

espacio y si esto, tuvo alguna incidencia en lo académico? ¿Cómo lograron su pertenencia y hasta 

qué punto, los alumnos, docentes y demás actores institucionales bajo estas condiciones de 

fragmentación? 

La pertenencia institucional para Lidia Fernández (1994) tiene que ver con los modos 

de vinculación de los sujetos con los establecimientos. Implica un proceso de socialización más o 

menos trabajoso según sea el grado de apertura o clausura que la institución incluye como valor. 

Puede describirse en dos dimensiones: “… desde el punto de vista formal, el sujeto establece con 

la institución una relación basada en un rol. Este rol significa una posición en el sistema de poder; 

le otorga determinado grado de discrecionalidad y le exige algún monto de enajenación. Desde el 

punto de vista fantasmático, el sujeto establece una vinculación con el establecimiento como 

espacio imaginario en el que operan los fenómenos de circulación y resonancia fantasmática, y 

como objeto depositario de funciones de defensa contra ansiedades de tipo primario.
17

  

La pertenencia formal implica un intercambio entre factores de inversión y retribución 

definidos para el rol, un asunto de toma y daca. El sujeto invierte en la pertenencia, experiencia, 

formación, tiempo, motivación, trabajo y recibe, a cambio, retribuciones materiales y simbólicas 

(prestigio, poder, interés de la tarea, posibilidad de desarrollo, etc.). La pertenencia se ve 

favorecida por el equilibrio entre factores de inversión y retribución.  

En las entrevistas se encontraron situaciones que dan cuenta de un desequilibrio en los 

estudiantes de terminalidad de estos factores. Ellos manifestaban haber hecho una gran inversión 

de tiempo y esfuerzos verdaderos sacrificio que incluía a la familia, sentían he tirado el tiempo a 

la basura, toda esa inversión no fue retribuida con la aprobación ni con la culminación exitosa. 

Mientras hablaban de ese tema hicieron referencia a las materias “filtro” y al reiterado fracaso en 

los exámenes y cursadas que los llevaron a abandonar las materias y, posteriormente los estudios. 

Situaciones de este tipo fueron relatadas por varios entrevistados. Por ejemplo: se dieron casos de 

alumnos que rindieron entre cuatro y seis veces algunas materias sin lograr aprobarlas. 

 

Trayectorias de vida y trayectorias académicas. De la elección de la carrera y 

otras cuestiones 

El concepto de trayectoria nos permite vincular la dinámica de dos procesos 

imbricados, la relación entre las trayectorias de vida y las trayectorias académicas en el caso de 

los sujetos que cursan los estudios en la universidad.  

                                                      
17

 Fernández, L., Op. Cit., p.207. 



62 

 

 

A su vez esta categoría actúa como una especie de bisagra que articula las 

dimensiones objetivas y subjetivas de estos procesos, por eso “… las trayectorias pueden ser 

vistas como el resultado de acciones y prácticas que desarrollan las personas en situaciones 

específicas a través del tiempo, por lo que ellas sintetizan, por un lado, la estructura de 

oportunidades existentes, y por otro, el aprovechamiento particular  que los individuos pueden 

hacer de las mismas  a partir de la puesta en juego de sus capacidades personales, sociales y  sus 

propias subjetividades”
18

. Por supuesto que lo social, lo familiar y lo institucional, así como las 

diferentes preocupaciones o problemas relacionados a estas dimensiones con las que el sujeto 

interactúa en la dinámica de la cotidianeidad, los sentidos que los sujetos atribuyen a ese 

movimiento, proporcionan el contexto en el que debe ser situado el recorrido de un estudiante.  

-Para Bourdieu (1999) la trayectoria es a la vez subjetiva y objetiva. La trayectoria de 

un sujeto no puede comprenderse sin referirla y articularla analíticamente, con la historia de 

configuración y los conflictos ocurridos en el campo. Siempre es modelizada por el contexto 

exterior, por el sistema social que fija los parámetros de valoración y validación de las mismas a 

través de títulos, del prestigio social de las instituciones, de las retribuciones materiales y 

simbólicas, etc. La trayectoria académica de un sujeto se inicia y define en torno a los motivos de 

elección de la carrera. En sus testimonios varios de los entrevistados expresaron que hicieron esta 

elección porque era lo más parecido a los que ellos deseaban, otros, porque tenían que ver con 

una fácil inserción y/o mejora laboral, en menor número de casos el mandato familiar jugó un 

papel significativo. 

Los motivos de la elección de la carrera no aparecen como un factor que opere 

decididamente sobre la interrupción de los estudios, aunque influye.  Es importante identificar si 

se trata solo de un abandono de la institución universitaria o más grave aún, del sistema 

educativo (García Fanelli: 2000)
19

. Este último es el caso de la mayoría de los entrevistados. 

-En referencia a las causas que operan en el abandono, se partió de reconocer que los 

factores intervinientes pueden ser endógenos y otros resultan exógenos a la institución. Así, entre 

los factores exógenos se pueden considerar, la residencia del estudiante, el nivel socioeconómico 

y situaciones familiares y personales; entre los factores endógenos, se advierten dificultades 

asociadas al plan de estudios, al régimen de cursado, características de las materias, estilos de los 

formadores y el vínculo que establecen con ellos, la presencia de materias “filtro”, etc. 

-Al referirse al abandono de los estudios, los entrevistados expresan: … está en stand 

by; no me alejé completamente… nunca deseé abandonar…; en un momento pensé en volver por 

el tema…, bueno obviamente en la casa te preguntan ¿cuándo vas a volver? Estas expresiones 

indican la existencia de un sentimiento de pérdida. Es una pérdida no reconocida por el sujeto de 

modo similar a las llamadas pérdidas ambiguas según Paulin Boss (2001), se trata de una 

situación de pérdida confusa que no encuentra respuesta, es aprender a vivir con un duelo no 

terminado. Las personas que atraviesan un proceso de este tipo tienden a aislarse social y 

                                                      
18 Novick, M.; y Benencia, R. (2001) Artículo Editorial. En Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo. Año 7, N° 13, Buenos 

Aires. 

 
19Abandono Institucional: el estudiante se retira de la institución para continuar sus estudios en otra institución de educación superior. Abandono 

del sistema educativo: su trayectoria académica se ve interrumpida. 
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emocionalmente y a no hablar demasiado del tema, para evitar el sentimiento de vergüenza 

(Gauleyac, Vincent: 2009) y el malestar asociado. Por ejemplo, un entrevistado al describir su 

trabajo en ese momento, comentó que en el mercado de trabajo no sirve ser casi comunicador 

social porque si bien desarrollo tareas que tienen que ver con mi formación, se invisibiliza mi 

aporte al no disponer de firma autorizada. También se traduce en menor reconocimiento salarial 

y en la reducción del abanico de posibilidades laborales. (E3) 

-Fue muy significativa las expectativas que se generaron en el grupo entrevistado 

respecto a si la universidad los estaba teniendo en cuenta para algún proyecto, si tendrían una 

respuesta. La totalidad de los entrevistados manifestó que su intención era retomar sus estudios 

con expresiones como: quiero terminar, terminar un ciclo inconcluso, para mi realización 

personal, poder trabajar de lo que me gusta. La última, ligada a la certeza de que obtener el título 

sería un significativo aporte a nivel profesional y a la situación laboral que vivían. Otros 

comentaron que piensan en la posibilidad de retomar los estudios, pero su decisión depende de 

alguna manera de modificaciones en las condiciones institucionales y/o personal-familiar. Por 

ejemplo, el caso donde una entrevistada planteó la enorme dificultad de conciliar el estudio con su 

doble rol de trabajadora y madre soltera con una hija adolescente, o en los casos de 

incompatibilidad horaria con el trabajo que les insume la mañana y la tarde. Los entrevistados 

varones hacen referencia a los horarios de sus trabajos y la imposibilidad de dejar de trabajar. 

En este punto nos interesa dejar planteada una cuestión central: se desprende de los 

testimonios que los entrevistados han tenido trayectorias de vida signadas por dificultades y 

experiencias adversas. También se observa que en el período que se produjo el abandono de la 

universidad, por la conjunción de diferentes razones, estas dificultades se intensificaron generando 

lo que llamamos síndrome de discapacidad adquirida, con una percepción de sí mismo 

caracterizada por la impotencia frente a las vicisitudes de la vida. Esto tuvo como efecto la 

inhibición de las capacidades yoicas, por ejemplo, sentir que no soy lo suficientemente inteligente. 

No me alcanza para superar las exigencias de las últimas materias; reforzando esta última 

situación la desaprobación reiterada de algunos exámenes, el fracaso en las prácticas
20

 que es 

terrible porque no se logra pasar la prueba que acreditaría la preparación, la capacidad para ejercer 

la profesión, la potencia para producir “buenas prácticas (dentro de la cultura de una comunidad 

de prácticos). Finalmente, se produce como desenlace de ese azaroso proceso la auto-

invalidación. Esto nos llevó a pensar que, si se pretende brindar ayuda efectiva, se requieren 

modos alternativos de intervención. En caso, como estamos es una institución de formación, 

entendemos es imperioso hacer hablar a la Pedagogía
21

, recuperar el sentido de lo pedagógico 

en la universidad como lo plantea en   Meirieu, P. (2016) Recuperar la pedagogía. De lugares 

comunes a conceptos claves. Buenos Aires. Paidós. En su libro el autor plantea que la educación 

se construye en un trabajo progresivo que debe inscribirse en el acompañamiento del otro y 

exhorta a los pedagogos a situarse “en el frente”, “En las trincheras” “librando una batalla” ante la 

injustica. 

                                                      
20

 Sobre la dinámica de la formación en las prácticas, ver “Dilemas de la transmisión en la formación docente. Acerca del impacto de 

las prácticas y las residencias en el proceso de socialización profesional”. Reinoso, M. (2015) Conferencia Jornadas de Educación 

Superior, CPE. Río Gallegos. MIMEO. 
21

Como respuesta al “silencio de la Pedagogía” ante los problemas educativos según planteara Lucía Garay en su brillante ensayo Así, 

¿quién quiere estar integrado? Colección Educación Popular. Córdoba. Comunicarte. 
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PROYECTO II:  

Tutorías Académicas 

Objetivos: 

-Constituir el equipo de tutores UARG-UNPA. 

-Elaborar una propuesta de acompañamiento personalizada para los estudiantes que 

ingresan al programa de terminalidad. 

-Generar alternativas flexibles para el cumplimiento del trayecto formativo de cada 

estudiante. 

-Incorporar las nuevas tecnologías en la mediación pedagógica y en el diseño de 

sistemas instructivos diferenciados. 

-Constituir el “Equipo de Orientación Socio-psico-pedagógico” en la UNPA-UARG. 

Avances: 

Constitución de “equipo de tutores”. 

Formación de tutores a través del Curso-taller: Rol docente y función tutorial como 

“capacitación gratuita y en servicio”. Desde la perspectiva de la FF. 

Diseño y desarrollo de planes de Trabajo “personalizados” previa discusión y acuerdos. 

Encuentros mensuales en grupos de reflexión. 

Encuentros sistemáticos de Tutorías, presenciales y/o virtuales. 

Articulación con el Área de Educación a Distancia. 

Producción y Edición de Materiales Curriculares. 

Mejora en los porcentajes de graduación: en el período de desarrollo del programa se 

ha obtenido como resultado un incremento del significativo del % de egresos en la UARG desde 

agosto 2016 a 2019. 

Concreción de plan de Formación de 9 alumnas avanzadas de la Residencia Profesional 

de la Lic. en Psicopedagogía que hicieron su Pasantía en el Proyecto. 

 

Equipo de Trabajo – Tutorías 

Tutores: A cargo del acompañamiento (ejercen una regulación acompañante – 

Enriquez: 2000) de los alumnos en su proceso de readmisión y terminalidad propiamente dicha. 

-Establecen el contacto con los profesores de los diferentes espacios curriculares.  

-Organizan cronograma de encuentros. 

-Diseñan el Plan de Orientación personalizado.  

-Asesoran a los alumnos en la planificación de su Itinerario con el objetivo de 

terminalidad. 

-Monitorean avances y dificultades (Planilla de registro) 

-Informan a la Coordinación sobre el resultado de sus intervenciones y solicitan 

asesoramiento en los casos que así lo consideren. 
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Proyecto III 

Generación de Indicadores de Evaluación 

Objetivos: 

-Relevar información y construir una base de datos a partir de las historias académicas 

de los estudiantes que abandonaron sus carreras en la etapa de la terminalidad.  

-Producir informes y asesorar en la toma de decisiones político-académicas que 

habiliten el desarrollo de “Pedagogías Alternativas” para avanzar en la comprensión y mejora de 

la problemática en abordaje. 

Avances: 

Construcción de instrumentos para la recolección de información relevante referida a: 

cantidad y porcentaje de alumnos que abandonaron la universidad por carreras.  

Elaboración de informes descriptivos.  

Revisión y rectificación de base de datos producto de la dinámica propia de ingreso al 

programa y de la graduación. 

Síntesis de los puntos más destacados   

Como no resulta posible desarrollar en extenso nuestros análisis, destacaremos algunos 

resultados que consideramos importantes desde lo metodológico, la transferencia y la formación 

de RRHH y la producción de conocimiento que llevaron a cambios efectivos en la mejora de la 

situación problema. Sobre este último punto, destacaremos las nociones construidas a partir del 

desarrollo de las diferentes conjeturas y líneas de análisis, sobre las cuales realizamos un intenso 

trabajo de elaboración, estudio y producción conceptual. 

-Metodológicamente constituyó un desafío importante actualizar en proceso la compleja 

base de datos a partir del procesamiento de la totalidad de las historias académicas de los 

estudiantes de las diferentes carreras de grado que integraron la muestra. Esto porque esa base de 

datos se reconfiguraba permanentemente por las altas y bajas de estudiantes; situación que se 

debió al hecho de que en el segundo año del proyecto se iniciaron las acciones 

transferencia/intervención con muy buenos resultados en términos de mejora en los porcentajes de 

graduación en varias carreras.  A ello se suma el desafío que supuso el trabajo con archivos 

articulando la información digital provista por la base de datos del sistema GUARANÍ y el 

Trabajo arqueológico, manual realizado con las historias académicas impresas en papel (se debe 

tener en cuenta que cuando los alumnos pasan un tiempo sin registrar actividades académicas el 

sistema los da de baja y la forma de saber sobre la situación individual de cada es el trabajo con 

las mencionadas Historias académicas). En los casos más antiguos el personal del Departamento 

Alumnos y Estudios debió desempolvar las carpetas colgantes que estaban desde hacía años 

guardadas en uno de los depósitos. También avanzamos en la lectura comprensiva de la base de 

datos con el apoyo de personal no docente del Departamento Alumnos y Estudios de la UARG. 
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- Condiciones de las afectaciones docentes por carrera: -Pudimos analizar y comprobar el 

modo en que la relación inversa entre número de alumnos y afectaciones docentes y la 

conformación de los equipos docentes en diferentes carreras y materias de la UA incidía en la 

calidad de los procesos y resultados en el desarrollo de las funciones sustantivas. Constatamos 

la asignación de mayores recursos a carreras con matrículas menos numerosas y también la 

disparidad en las asignaciones presupuestarias entre las Áreas de Sociales y Exactas – Ingenierías, 

en varios casos.  

Esta situación está naturalizada, se escuchan voces de quejas, insatisfacción, se expresa 

un sentimiento de injusticia en tanto las afectaciones tienen un impacto significativo en las 

condiciones de trabajo docente y en la organización técnica del trabajo de los profesores, con el 

consecuente correlato en la calidad de la enseñanza y de la acción tutorial o de orientación 

relacionada con ella. 

- Por primera vez en la institución la Secretaría Académica participó activamente en el 

desarrollo un proyecto académico centrado en las cuestiones académicas, en el beneficio de los 

alumnos y en trabajar codo a codo con los docentes y no docentes del sector. Motivó mucho al 

personal no docente. Les llamó mucho la atención la nueva localización de la SA y “la Ventana”
22

, 

que permitía la interacción entre el adentro y el afuera (se había trabajado una fractura: Ulloa) 

(Contar de las alumnas de Río Turbio).  Los no docentes colaboraron en una tarea ímproba, la 

revisión permanente y sistemática del movimiento en las historias académicas. Destaco 

también la articulación entre el sector encargado de asuntos académicos relacionados con los 

docentes y del Departamento alumnos y estudio para la permanente actualización de la base de 

datos. En ellos también impactó el trabajo con la terminalidad. 4 terminaron la Tecnicatura 

Universitaria en Gestión de las Organizaciones, 1 en Economía y Gestión de las Organizaciones 

(venían con una prolongación de los estudios significativa). Actualmente 2 están trabajando en su 

tesis de licenciatura. Me parece oportuno relatar una situación vivida con uno de ellos 3 años 

después de finalizado el proyecto: Una mañana cerca del mediodía, recibo una llamada de C (no 

docente que venía demorado en la culminación de sus estudios superiores) para decirme: estoy en 

Bs As por razones xxx (se omite el dato para preservar la confidencialidad); te estoy llamando para 

darte una noticia que sé que te va a gustar. Sos la primera persona que llamo para decirte que me 

acaban de notificar que aprobé el último trabajo y me he recibido. Vos me vas a entender. Para mí 

fue una sensación indescriptible. 

También avanzamos en el uso comprensivo de las estadísticas con el apoyo de personal 

no docente del Departamento Alumnos y Estudios de la UARG que trabajaron con 2 de las alumnas 

en Pasantía de la Cátedra Residencia Profesional de la Licenciatura en Psicopedagogía.    

-En términos de Transferencia con el Servicio de Intervención y Asesoramiento 

Institucional de la UARG (SIAI) desarrollamos el Programa durante desde mediados de 2016 hasta 

                                                      
22

 En referencia a la ventana instalada en la nueva ubicación de la SA permitiendo una mayor fluidez entre el adentro y el afuera y en las 

comunicaciones informales con docentes y alumnos. La ubicación anterior de la oficina de la SA, estaba en lugar de pasaje (que 

dificultaba la privacidad y los intercambios, según lo analizado se constituía en fractura en la dinámica con la consecuente proyección 

de los aspectos vividos como más difíciles, conflictivos en la dinámica institucional y en los vínculos. No resulta posible por la 

característica de la presentación ampliar este tema a mi entender, de sustantiva importancia en la dinámica institucional del sector y en 

las configuraciones dramáticas a partir de cómo era vivida por los actores involucrados (Bleger: 1958, 1994). 
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mediados de 2019 con resultados muy positivos lo que se vio reflejado en la mejora del porcentaje 

de graduados en distintas carreras, siendo un indicador el hecho de que por primera vez en la historia 

de la UA en el año 2019 se realizaron dos Actos de Colación por el gran de títulos que se entregaron 

ese año. Destaco que egresó el primer alumno con una discapacidad severa, como Licenciado en 

Administración con el acompañamiento permanente a él y a su familia de uno de nuestros tutores. 

Entre 2017 y 2018 se graduaron 133 estudiantes del grupo en terminalidad, 30 en 2019 y algunos 

continúan (la muestra estaba constituida por 320 estudiantes seleccionados a -partir del análisis de 

las historias académicas-  que registraban entre 5 y 10 años sin actividad y el Sistema Guaraní los 

había dado de baja, los había invisibilizado). 

 - En formación de RRHH, llevamos a cabo el Curso de Formación sobre “Rol docente y 

función tutorial”, destinado a profesores de la propia institución, extensivo a docentes del nivel 

superior de la localidad. Para esta instancia se elaboraron la totalidad de los materiales curriculares, 

módulos teóricos y guías metodológicas, ya que la mayoría del material disponible para formación 

de tutores educativos en el nivel, estaba bastante desactualizado y destinado a docentes de educación 

secundaria. Esta formación fue abierta concurriendo profesores de los IFD y del nivel secundario de 

la localidad, además de los integrantes del equipo de tutores de la universidad (24). Éstos últimos 

ampliaron la formación inicial en encuentros sistemáticos en grupo de reflexión y para el análisis de 

casos (con la Ficha de seguimiento) y encuentros de discusión y profundización conceptual sobre 

lecturas asignadas. Una de las tutoras (G. L.) finalizó sus estudios de diplomatura y posteriormente 

su Tesis de Maestría tomando su experiencia en el programa de Terminalidad como caso de Estudio 

y Análisis. También realizaron su Plan de Formación 7 Pasantes de la Residencia Profesional de la 

Lic. en Psicopedagogía: con un sistemático trabajo con el análisis de la implicación y de supervisión 

clínica porque todas las estudiantes de la Residencia estaban en situación de terminalidad) 

- Una innovación en lo metodológico consistió en analizar y conceptualizar la entrevista 

de contrato con los estudiantes de la muestra– que debía servir para establecer el encuadre y poner a 

los entrevistados en situación- como dispositivo de intervención, en el sentido institucional del 

término. Resultó significativo para la casi totalidad de los “casos olvidados, excluidos. Sirva para 

ilustrar el testimonio de un estudiante actualmente graduado: El hecho de que la universidad nos 

llame y nos diga: estamos preocupados porque dejaste de venir y queremos ver en qué te podemos 

ayudar, no sabía que contestar, ¡me quedé mudo (se ríe) Un milagro!!!  En este punto quedó en 

evidencia una de las características del vínculo de estos estudiantes con la universidad (como 

objeto representado, objeto internalizado, imaginado, fantaseado) y del lazo establecido, que se 

mantenía “como hilo invisible” sosteniendo el deseo y el imaginario de ser un estudiante 

universitario y un potencial graduado/a, incluso en los casos de aquellos que hacían varios años que 

no realizaban actividades en la institución. 

-Estudiamos el fenómeno de borramiento/invisibilización de los sujetos como una de las 

consecuencias de la operación de mecanismos de negación/velamiento de la problemática, para 

ocultar el fracaso de los formadores y de la propia institución, un nivel de incongruencia entre  

 

los sucesivos hallazgos y el discurso de la universidad abierta y para todos.  

-La discapacidad adquirida y la perturbación de la representación de la imagen de sí 

-antes mencionada-  en los alumnos que abandonaron los estudios por la operación de condiciones 
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que provocan la impotentización de sus capacidades yoicas. Expresan en sus testimonios que no soy 

capaz, llegás a pensar que no te da la cabeza, no tengo la energía suficiente para soportar las 

exigencias que implica el sostén del vínculo con la universidad, otras. Al historizar su trayectoria, 

los entrevistados explicitan razones que los llevaron a dejar los estudios, sus sentimientos  y el modo 

en que los procesos de construcción de la identidad, produciendo la configuración de identidades 

incómodas (cuando le preguntan en la casa, en el trabajo, cuando se encuentra con excompañeros ya 

graduados y tienen que inventar excusas y disimular la frustración)  y limitantes (en el rango de las 

posiciones y funciones en el campo de desempeño laboral) según lo expresan  en sus testimonios.  

- Con frecuencia los estudiantes hablan de perturbaciones en la relación educativa 

(Postic, M.: 2000), puestas en evidencia en la descortesía en el trato, en los modos de los profesores, 

en la ironía, en incluso en la crueldad, que se vuelven incomprensibles para ellos, pues por la 

asimetría del vínculo quedan muchas veces en situación de indefensión. Cuando esta modalidad de 

vinculación se extiende en el tiempo puede llegar a instalarse lo que Ulloa llama el síndrome de 

padecimiento
23

 lo que sucede cuando un sujeto o una comunidad se resignan frente al sufrimiento. 

El siguiente testimonio ilustra el impacto que provoca en los alumnos la situación de maltrato, creo 

que sentí, no sé si decir la palabra, pero sentí esa cosa tan, de tan poca altura ¿no? (E. 2). En 

ocasiones se trata de la arbitrariedad en los exámenes vivida como injusticia intolerable y el rechazo 

que provoca, Desaprobé pero yo ya había aprobado. Dice esto, porque está convencido que su 

desempeño en el examen fue bueno, y si no lo fu´,no le explicaron el porqué, ¿viste? Tenía, había 

hablado, había preparado mi tema, todo bien y de repente. Ella me hace una pregunta, que dice: 

todos usamos (…) cuando trabajamos en el profesorado… una pregunta así, de ese tipo. Pero te 

cuento que ella fue muy determinante con algunas actitudes hacia mí. Sabés que por ahí, viste 

cuando vos decís, como te bajoneas, viste y prácticamente y sabés que hago yo cuando algo no… 

(no se entiende), o sea, no me hace bien, no miro más, se terminó. Basta, es como un mecanismo de 

defensa ¿viste?; o sea, no me hace bien, basta, doy vuelta de página y no la mirás más… (E.2). A 

veces es tan intenso el sufrimiento que no queda otra opción que poner distancia, lo que implica 

dejar la materia y en algunos casos este tipo de situación inicia el proceso de abandono, como le 

ocurrió a nuestro entrevistado, en sus propias palabras, sabés que la profesora, no voy a decir, no 

quiero decir la palabra (se refiere al nombre de la docente) pero… yo creo que bloquea ¿no? No sé, 

bloquea pero es como que… es despreciativa. Pero a nivel como persona, más que nada, sí, como 

persona, o sea, yo como profesor tengo que invitar a… ¿no? a que vos puedas abrir tu mente; yo 

profesor tengo que dar un espacio como de confianza ¿no? Invitarte a animarte, o no. A motivarte. 

Edora.: ¿Y qué pasó con esta profesora? 

Edo. 2: Yo creo que hace todo, ¿sabés qué hace? ..., que no aparezcás más. 

-Descubrimos y analizamos las modalidades de respuesta de un significativo número de 

docentes con la intención de ayudar a los estudiantes. Estos profesores, por una parte, pusieron en 

cuestión el mito del profesor/investigador universitario centrado en el academicismo y por otra, 

dieron pie a la emergencia de otras representaciones posibles sobre el rol docente, la transmisión y la 

relación con el saber, desarrollando didácticas situadas que constituyen verdaderas pedagogías de 

resistencia.  

  

                                                      
23

Silva, Ana María Comp. (2003) Op. Cit. p. 22. 
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- En síntesis, develamos… Una posibilidad de miramiento 

Ulloa con su trabajo sobre numerosidad social abre una puerta importante para la reflexión de “lo 

que sucede en la cotidianeidad y lo que se constituye en “natural” o cotidiano en las instituciones, y 

estimula a que lo reprimido, en forma de ocurrencia, surja, y entonces empieza el pensamiento crítico”.
24

 Es 

lo que  observamos en el problema estudiado, hasta ahora casi invisible por ser de unos pocos -que se 

habían perdido, que habían abandonado- pues progresivamente se suman voces de alumnos y docentes que 

nos advierten que “los perdidos” siguen ahí, que el problema no es de pocos sino de todos. 

Toda “trayectoria es un recorrido en permanente construcción (J. Ardoino, 2005), va mucho más 

allá de la idea de algo que se modeliza, que se puede anticipar en su totalidad o que se lleva  a cabo 

mecánicamente respondiendo solo a algunas pautas o regulaciones…”
25

, una trayectoria humana “está 

plagada de interrupciones, atajos; (…) se construye  e   implica sujetos en situación de acompañamiento”. 

En los últimos años de las carreras, la exigencia de trabajos y tiempos dedicados a la formación 

se intensifican y la inversión de tiempo que insume el estudio es mayor; implicando un sobre esfuerzo por 

parte de los estudiantes. Muchos de ellos por razones personales, como lo son comenzar a trabajar o fundar 

una familia, deciden interrumpir el cursado. Se genera en conflicto que impide la armonización de los 

diversos tiempos. Esto suele ocurrir en cursadas que exigen absoluta presencialidad, sin que se ofrezcan 

espacios - tiempos alternativos como ser los espacios tutoriales virtuales, la alternancia, etc. 

Luis Porter en Universidades de Papel dice que “los responsables de la dirección y la marcha de 

la organización se preocupan por identificar problemas (hacer diagnósticos) e intentar corregirlos (hacer 

planes) dentro de una concepción de “situaciones que suceden allá afuera”. Si bien identificar problemas y 

reconocer errores es importante para aprender de estos errores, tanto directivos como el cuerpo académico y 

administrativo, deben mirar hacia aquí adentro, “deben mirarse a sí mismos”
26

. Es lo que intentó la 

propuesta en la que estuvimos trabajando. 

Es en la institución, en un espacio - tiempo en donde se establece una red de relaciones y vínculos 

que provocarán acciones y respuestas en sus integrantes. Dentro de una institución educativa se van 

construyendo vínculos
27

, una manera de reconocer los problemas de la alteridad
28

,  una alteridad 

asimétrica
29

.  

Rene Kaës (1993: p. 41) dice que “si existe una realidad psíquica de (en) la institución, existe una 

fuente de placer y de sufrimiento para sus miembros. Placer y sufrimiento están ligados a las dimensiones 

organizacionales de la institución, y más específicamente a la realidad psíquica producida por la institución. 

Placer del cumplimiento de la tarea primaria, sostenida por las fantasías inconscientes y los ideales, el 

sufrimiento asociado al incumplimiento del encuadre o al no-reconocimiento  

de la capacidad de sus sujetos, etc.” 

                                                      
24

 Silva, Ana María Comp. (2003) Fernando Ulloa “Una aproximación a su Obra”. Ed. Bs. As. p. 22. 
25

En  Nicastro S. y Greco, Ma. Beatriz. (2009) Entre Trayectorias. Ed. Homo Sapiens. Rosario. p. 23  
26

Porter, Luis. (2003). La Universidad de Papel. Ensayo sobre la educación superior en México. Colección Educación. 
27

Vínculos: significa sostener que la relación entre los sujetos y establecimientos institucionales es más que una relación temporaria. Es 

un “enlace” en el que el individuo hace suyos aspectos y características institucionales , y “da” a la institución partes de sí mismo 
28

Alteridad: reconocimiento del otro como sujeto pensante y autónomo Eugene Enríquez, “El trabajo de muerte en las Instituciones”. En 

Kaes, R. Ob.Cit. p 84 
29

Garay, Lucía (2000) Algunos conceptos para analizar Instituciones Educativas, p. 34. Univ. Córdoba. 
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Enríquez al referirse a la formación dice que, para que el formador pueda desempeñar su papel 

tiene que lograr un cierto grado de intimidad con sus alumnos. Quiere decir, el deseo de conocer a los 

alumnos en su singularidad, no para influenciarlos sino para tratar de entender sus angustias, sus problemas 

de identidad, sus incertidumbres respecto de sí mismos. El formador tiene que tener en cuenta las 

resistencias normales en situación de formación y tratar de brindar orientación y ayuda para que puedan ser 

superadas en forma progresiva. Reaccionar bruscamente es rechazar a la persona y obstaculizar el vínculo 

que habilita el proceso de formación. “La necesidad de una alianza positiva -quiere decir que siempre debe 

haber un mínimo de confianza recíproca- para que el formador pueda ser el garante de la experiencia”.
30

 

Las características de los vínculos son una condición importante en el proceso de formación. Se 

debe estar atento a los puntos de fragilidad, de falla, donde los estudiantes necesitan ser sostenidos, 

apuntalados. La educación es una institución de existencia, no de producción, debiera entonces producir 

experiencias subjetivantes. Entonces, el profesor debería estar formado para poder darse cuenta, para saber 

cuándo su intervención no ha tenido los resultados esperados y hasta dónde ha sido un obstáculo para la 

formación. Una de nuestras entrevistadas (Eda. 6) quien tenía una reconocida trayectoria en el sistema 

educativo, relata que en la cursada de una materia del último año en la carrera de (…) existía un ruido en la 

comunicación entre ella y la profesora que les impidió establecer una relación favorecedora del aprendizaje. 

Finalmente desistió y dejó la materia y más adelante comenzó a tener mucha discontinuidad en su 

trayectoria, a veces por largos períodos (invirtió 25 años en terminar los estudios). Pasado un tiempo, la 

profesora en cuestión la invitó a tomar un café, pudieron conversar y aclarar algunos de los malos 

entendidos, eso le sirvió para reflexionar, según ella, cuando la universidad me llamó, decidí retomar los 

estudios. 

Para cerrar, pensamos que a partir del trabajo en el Programa de Terminalidad  comenzaron  “a 

debatirse esas cosas que todos veían cada día sin advertirlo”, fue un dispositivo con efectos disruptivos en la 

dinámica de la vida cotidiana; como lo expusimos en el discurso de apertura de la primera Reunión 

Científica de GIAI - SIAI en junio de 2018, al reflexionar sobre la potencialidad de los Enfoques 

Institucionales como fundamento y dispositivo de intervención en situaciones como la que presentamos. La 

función de la universidad es principalmente formar profesionales, función delegada por la sociedad que 

implica pensar y ejecutar acciones que mejoren las condiciones de egreso de estudiantes que interrumpen 

sus trayectorias en el ciclo de la formación profesional. Destacamos la urgencia de más y mejor Pedagogía, 

de pedagogías alternativas, en consonancia con el posicionamiento utópico de Ulloa cuando dice: Utopía es 

la posibilidad de pensar un modelo alternativo, distinto, resultando este modelo pensado, un verdadero 

proyecto identificatorio que desde el mañana tiñe y da sentido al presente”
31

. Retomamos la exhortación de 

Merieu de dar batalla con criterios de verdadera justicia educativa cuando nos llama la atención de no 

olvidar, de no ignorar, de ser sensibles porque [nos dice a los docentes, pedagogos, otros actores en las 

instituciones formadoras] “…deben recordar y primero ante sí mismos- que nadie está destinado al 

fracaso ni condenado a la exclusión…” p. 21. 

 

 

Bibliografía 

Bauman, Zigmunt (2008) Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Buenos Aires. 

                                                      
30

Enriquez, Eugene (2002). “Educación. Formación y Terapia”. Ed. Novedades Educativas. Bs. As.   

 

 
31

Silva, Ana María: Ob. Cit., pág. 18. 



71 

 

Paidós.  

Bleger, José (1958) Psicoanálisis y Dialéctica Materialista. Buenos Aires. Paidós. 

---------------- (1994) Psicohigiene y Psicología Institucional. Buenos Aires. Paidós. 

Boss, Paulie (2001) La pérdida ambigua. Cómo aprender a vivir con un duelo no 

terminado. Barcelona. Gedisa. 

Bourdieu, P. (1999) Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Anagrama. 

Barcelona. 

Bricchetto, Oscar (1992) Intervenciones Didáctico Cognitivas. Ed- Cinco Buenos Aires. 

Enriquez, Eugene (2002) Las Instituciones organizaciones de la educación y la 

formación Novedades Educativas Bs. As.  

Fernández, Lidia (1994) Instituciones Educativas. Paidós. Bs. As.   

Ferry, Gilles (1997) Pedagogía de la Formación. Novedades Educativas Bs. As. 1997. 

Garay, Lucia (2000) Algunos conceptos para analizar instituciones educativas. Centro 

de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC – Córdoba.  

Gaulejac, Vincent (2008) Las fuentes de la vergüenza. Buenos Aires.  Mármol 

Izquierdo. 

Kaes, R. y Otros (1998) La institución y las instituciones. Paidós, Bs. As. 

Nicastro, Sandra y Greco, María Beatriz (2009) Entre trayectorias: escenas y 

pensamientos en espacios de formación. Homo Sapiens. Rosario. 

Panaia, Marta (Coord.) (2013) Abandonar la Universidad con o sin Título.  Miño y 

Dávila. Buenos Aires. 

Porter, Luis (2003) La Universidad de Papel. Ensayos sobre la Educación Superior en 

México. Colección Educación Superior. México. 

Reinoso, M. (2010) “Aportes teóricos para el estudio de Instituciones/organizaciones en 

el campo educativo” PP. 8-15. Cátedra Educación Formal III, UNPA-UARG. MIMEO. 

------------------- (2015) “Dilemas de la transmisión en la formación docente. Acerca del 

impacto de las prácticas y las residencias en el proceso de socialización profesional. Conferencia 

Jornadas de Educación Superior, CPE. Río Gallegos. MIMEO. 

------------------- y Otros. (2019) “Excluidos e invisibilizados. Análisis descriptivo y 

caracterización de casos de alumnos de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad 

Nacional de la Patagonia Austral con trayectorias académicas interrumpidas en la etapa de 

terminalidad de los estudios superiores. Congreso INVEDUC- Universidad de Los Lagos- Chile- 

enero de 2018. 

-------------------; Cornejo, P.; Bolgiano, A (2019) Trayectorias Educativas 

Interrumpidas. Condiciones y Factores que intervienen en el abandono de los estudios 

universitarios en la etapa de la Terminalidad. El caso de la UNPA-UARG. En Educación Inclusión 

desde el Sur. Río Grande. UNISAL. 

Silva, Ana María (2003) (Comp.) “Fernando Ulloa. Una aproximación a su Obra”. 

MIMEO. Universidad de Bs. As.  

Tinto, Vincent (1993). Una reconsideración de las teorías de la deserción estudiantil en 

Trayectoria escolar en la Educación Superior. ANUIES. México. 

Vezub, Lea (2004) “Las trayectorias de desarrollo profesional docente: algunos 

conceptos para su abordaje”. Revista IICE. Año XII, N° 22. Miño y Dávila. Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Ignacio Cornejo
32

 

 

El hacer de la terminalidad en la UARG-UNPA: Pensar al estudiantado que no vemos en 

la cotidianidad u ¿hola, sí; te llama la universidad? 

                                                                                                                        

                                                      
32

 Profesor en Ciencias de la Educación (UNT). Docente Investigador y Extensionista de la UARG-UNPA. Integrante del SIAI. 

Integrante del Instituto de Educación y Ciudadanía. 

Comentarios  Ateneo II 17/10 

El problema de la interrupción de trayectorias académicas de estudiantes avanzados 

en la universidad. Condiciones institucionales, análisis e intervenciones posibles. 

 

 



72 

 

Los comentarios: camino reflexivo a partir de la escucha. 

Me resulta desafiante poder hacer/cumplir el rol de comentarista de quien entiendo-

vinculo con mi formación acompañante. Y también de un proceso del cual yo mismo he sido actor 

responsable.  

La Prof. Silva me ha propuesto un desafío muy importante pues, tal cual lo voy reflexionando; la 

tarea encomendada se tornó un desafío mayúsculo y una necesidad inquietante. 

Por ello, voy a plantear mis comentarios desde una tarea retrospectiva pues, el presente 

escrito es una reelaboración “a la distancia” de lo suscitado en los Ateneos UBA organizados por la 

Prof. Ana y su equipo. 

Pero quisiera empezar por entender qué significa comentar. La palabra "comentar" 

viene del latín commentari y significa "meditar, aplicar la reflexión a un tema, estudiarlo". Sus 

componentes léxicos son: el prefijo con- (completamente, globalmente) y -men- (pensar, 

meditar).
33

 

Es a partir de su etimología que puedo “pensar globalmente” el dispositivo que presentó 

la Dra. Reinoso. Para ello voy a darme el permiso de discurrir sobre ideas que me han suscitado 

reflexiones propias del hacer profesoral en interjección con el de investigador novel. El escrito 

tendrá, de manera recurrente, el término comentarios, pero intentaré que el mismo dé cuenta de una 

progresión temática que al menos, al lector, le resulte grato desandarlo. 

1º Comentarios: la complejidad de objeto-problema en presentación. 

Resulta importante iniciar estas reflexiones siguiendo la línea argumentativa que la 

doctora Reinoso ha presentado en el presente Ateneo. 

El dispositivo de la terminalidad se ha configurado como una estrategia multimodal que 

tiene un sentido pedagógico principalísimo que lo ligó a una de las funciones esenciales de la 

Universidad en Argentina, y que demanda ser revisitado críticamente a la luz de las propuestas 

académico-políticas e institucionales que tensionan la misma, en particular, a nuestra UARG-

UNPA. 

Quisiera pensar en lo que propuso la expositora respecto a la centralidad de las tareas de 

educar y formar que la Universidad tiene en tanto institución educativa, pero también preguntarme 

respecto a lo difícil de brindar/producir/favorecer la tarea primaria, realizando una disociación 

dónde los estudiantes que abandonan parecían importar poco a quienes desarrollaban tareas de 

enseñanza o de gestión en la UNPA en general y en la UARG en particular. 

Un estudiante es avizorado-comprendido como el “desiderátum”, la razón de ser y el 

horizonte de la actividad principalísima de la enseñanza en el nivel superior; por ello el caso que se 

presenta cuestiona tanto a la Universidad como sistema como a los profesores en tanto Comunidad 

de prácticos, cuya razón de ser/hacer es la transmisión de unos conocimientos altamente 

especializados que deben tener un carácter transitivo para la vida profesional posterior al egreso de 

los cursantes. 

Sin embargo, la Universidad ha transitado con cierto grado de ceguera respecto a la 

merma de sus estudiantes inscriptos-cursantes en diversas carreras de la UARG al menos desde los 
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últimos veinte años, en la medida en que, por diversas razones que bien expuso la Dra. Reinoso, 

han incrementado el número de alumnos inscriptos dificultando su tránsito y egreso. Sobre todo y 

tal como ella lo argumentara, en una situación de reformas globales (Díaz Barriga) que impactan 

directamente en las políticas educativas de las cuales, los estudios universitarios no se ven exentos. 

Dice Carmen Perilli (1995) refiriéndose a los olvidos, en mi interpretación “los estudiantes 

olvidados”. Plantea la autora que: “una cultura opera traumáticamente cuando es sometida al 

olvido obligatorio que supone la pérdida de grandes zonas de la memoria de la comunidad”. Los 

Estudiantes son actores de vida institucional y son portadores de la memoria de sus compañeros, 

de lo que siguen, de los que ya no vuelven; de los que incluso, podemos pensar; han sido “echados 

al olvido” al ser, como propone la presentación de la Prof. reinoso, sólo un dato en un sistema 

digital codificado comprensible para “unos pocos iniciados”, casi siempre sujetos de la 

administración y/o burocracia. 

Hoy, terminar-concluir los estudios universitarios se convierte en el horizonte de sentido 

que todo estudiante universitario suele asumir cuando se embarca en la difícil empresa de obtener 

una titulación de grado con la promesa socialmente validada de que un título universitario 

redundará en beneficios ligados o emparentados con un posible ascenso social, el cual significa en 

muchos casos, advenir como primera generación que asiste a la institución universitaria y a los 

bienes socioculturales que la misma distribuye. 

2º Comentarios: ¿Por qué la terminalidad como problema sociopolítico? 

Una de las tensiones que con mayor centralidad evidencia el proyecto ejecutado bajo la 

dirección de la Doctora Reinoso es el de haber puesto en evidencia la centralidad de los estudios 

universitarios que para muchos cursantes no pudieron concretarse por diferentes causas y que, el 

proyecto en sí mismo, se tornó en un dispositivo de intervención para la propia institución 

universitaria y para los propios estudiantes que habían dejado de cursar sus respectivas carreras. 

Intervención en dos sentidos: por un lado, tensionando profundamente las concepciones 

que un gran número de profesores tiene respecto al estudiantado en tanto sujetos incapaces de 

tolerar el esfuerzo que demandan los estudios universitarios. Poniendo muchas veces en la persona 

de los estudiantes aspectos de culpabilidad por una intolerancia manifiesta qué, al decir de un 

grupo de docentes, solamente “demostraba” la incapacidad de los “chicos” por bancarse el ritmo 

de la universidad. De modo tal que la institución universitaria es percibida como un territorio de 

adaptabilidad forzada y necesaria si se quiere discurrir por sus propuestas académicas. La 

universidad como un espacio de “supervivencia” que se naturaliza en tanto institución que se 

orienta “por principios científico-académicos” que muchas veces son más fantasmáticos que 

reales. 

 

 

Por otro, al interior de las percepciones que los docentes tienen respecto a su hacer en la 

universidad pues, es de reconocido divulgue, que un número importante de los colegas suelen 

enunciar de manera informal que la universidad “no es para todos”, aunque desde el discurso 

político se diga lo contrario. Admitiendo de manera más o menos soterrada, comprensiones de alta 

selectividad en los estudios universitarios, siendo de suyo: selectivos y está bien que así sea… 

Sin embargo, tal como demuestra el caso presentado, la Terminalidad (nombre coloquial 

con el que se empezó a socializar el proyecto al interior de la Unidad Académica); se fue convirtiendo en un espacio-tiempo de ayuda-
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apoyo para estudiantes que, faltando unas pocas materias, habían dejado sus estudios y 

encontraban obturadas sus posibilidades de avance de manera fehaciente. 

Aún así, es pertinente pensar que el racconto rico en detalles que nos presentó la 

Expositora da cuenta de un compromiso con el proyecto ideado-ejecutado y de su reconstrucción 

comunicable a los participantes actuales y futuros en tanto lectores de la producción brindada.  

Sigo a Perilli (Óp. Cit) cuando afirma que: “Relatar es contar, narrar, referir. Hacer la relación de 

algún suceso. Lo diferencia de narrar que es también contar, referir y que suele usarse como 

sinónimo. Es importante precisas que narrar es decir o escribir una historia o como ha ocurrido un 

suceso”. Y en este caso, el que se presenta; el relato que comento es el despliegue de una función 

historizante pero también, un “saber histórico que procede de la comprensión narrativa, sin perder 

nada de su ambición científica. La comprensión histórica no es nunca una intuición directa sino 

una reconstrucción en la que la subjetividad y la objetividad se complementan”. Por ello, advierto 

la prolijidad de evidenciar una comprensión significativa de lo propuesto, lo actuado y lo logrado.  

3º Comentario: Del hacer terminalidad a pensar la misma. 

La problemática de la terminalidad no puede no afectarme en tanto docente y formador 

que entiendo, me encuentro atravesado y demandado por favorecer las condiciones pedagógico-

vinculares que permitan al mayor número posible de estudiantes, lograr un egreso con una 

titulación correspondiente a las implicancias específicas desarrolladas durante la cursada de su 

carrera universitaria. 

Y desde mis comentarios, no puedo no advertir lo interferidas que se encuentran las 

instituciones de la educación y de la segregación, en un mismo acto-proceso. Y que el dispositivo 

fue a tensionar de manera frontal, abiertamente; habilitando un espacio de confianza tanto para los 

estudiantes como para los docentes invitados a sumarse en calidad de Tutores de Terminalidad. 

La directora del proyecto despliega, con gran experticia, una modalidad de convocatoria al 

interior del cuerpo colegiado que, a las claras; pudieron sumar su voluntad de hacer a la capacidad 

de comprender; donde la reciprocidad resulta de suyo “muy necesaria”. 

4º Comentario: del experimento a la experiencia: Transitar el dispositivo. 

Agamben (2007) va a plantear que nuestro tiempo es un tiempo inexperimentable (para 

mí, inexperienciable; si se me permite el neologismo), y la experiencia ha perdido valor de verdad 

que se transmite en el acto de transmisión y en el uso de la palabra. El autor plantea que “al 

hombre contemporáneo se le ha expropiado la experiencia: más bien la incapacidad de tener y 

transmitir experiencias” … Por lo tanto, la experiencia no es valorado con el sentido vincular que 

posee pues, a los humanos, nos pone en la narrativa de la transmisión. El experimento, proceso 

lógico pensado y estipulado para “ser ejecutado” y que, desde una lógica técnica puede ser 

previsto el o los efectos que genere; se contrasta con la experiencia de la terminalidad, de sus 

hacedores y del efecto expansivo que tuvo en la UARG.  

“Terminalidad” fue pensado como un dispositivo complejo, una intervención compleja 

y un desarrollo en el mismo sentido. Tal cual lo expreso ut supra, la terminalidad también me tuvo 

como “docente tutor” de un grupo de estudiantes y pasantes con las que trabajamos en post de su 

titulación. ¿Cómo puede un tutor de la terminalidad comentar el proyecto sin verme atravesado 

por mi rol y función? 

Sigo a Kâes (1996:30) cuando nos advierte que: “La institución vincula, reúne y 
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administra formaciones y procesos heterogéneos: sociales, políticos, culturales, económicos, 

psíquicos. Lógicas diferentes funcionan allí en espacios que se comunican e interfieren”.  

 

Es desde esa advertencia que me lleva a pensar en la “terminalidad” como una “zona 

interventiva” que genera disrupción en una “normalidad” fundada y sostenida en la pérdida de 

estudiantes, cuando no expulsión de los mismos por obra u omisión de la función de sostén de los 

profesores.  

La institución universitaria no se responsabiliza de que, siendo “ius publicum” (cosa 

pública), se desentienda de los efectos de funcionar “sin importar” cuántos estudiantes quedan en el 

camino. Pues en las numerosidades sociales que haya estudiantes que no vuelvan parecía “no 

conmover” a otros reducidos grupos de numerosidades sociales como es parte del profesorado. Pero 

no puede dejar de discutirse el tenor del término “abandono” pues, tal como lo plantean los 

investigadores en el campo de las políticas públicas, es “el residuo no explicado después de tomar 

en consideración dentro de la matrícula aquellos que exitosamente se han graduado” (García de 

Fanelli; 2004). 

Tal cual lo expresa la presentación de la Dra. Reinoso, la perspectiva institucional del 

proyecto puso como horizonte de posibilidad el que verdaderamente se graduasen quienes habían 

hecho el esfuerzo por llegar a las instancias finales y fueron casi “desheredados” de su logro hasta 

dicha instancia; con un criterio de selectividad que roza la injusticia.  

La Terminalidad es un “hacer nuevo” de la institución en tanto espacio-tiempo de ayuda-

apoyo para quienes pasan de ser numerosidades sociales (Bauman: 2005) poniendo para ello una 

disposición socio-psíquica novedosa y valorada desde la dirección del proyecto. La perspectiva 

clínica va a servir de fundamento en tanto trae consigo lo que Green (2014) denomina pensamiento 

clínico. Tomo al autor pues plantea que: “…hablar de pensamiento clínico significa aludir (…) a las 

transformaciones dictadas por la angustia, el sufrimiento, el dolor; a las estrategias para negarlos o 

combatirlos, para tartar de desembarazarse de ellos, y también para intentar superarlos”.  

Ello, entiendo; ha servido de ideario motor para desarrollar la propuesta en tanto 

experimento, claramente especificado; como proyectum; evitando el surgimiento de la fantasmática 

que se nutre de la desorganización. Pero; habilitando, la posibilidad de co-construir una tarea 

acordada y sostenida por los participantes fundada en la confianza mutua y en la certidumbre de que 

sumarse a la propuesta tendría el valor de ser bueno y necesario. Acuerdo con lo que Jackson (2015) 

denomina “empresa moral”, muy ligada al valor de justicia que se ve fragilizada por, ante la falta de 

asistencia de los cursantes, su olvido compulsivo por la institución.  

La terminalidad es también, tal cual puedo advertirlo, una “empresa moral” que fomenta 

“condiciones de existencia”. Y es ahí donde pienso que resulta importantísimo el efecto de la misma 

ya que, a decir de Mèlich (2006) y a la manera de cierre; valga revisar las amorosas palabras que el  

autor propone respecto a los actos educativos, más aún si los pensamos como actos “de 

ayuda y apoyo” a sujetos con dificultades varias. El autor afirma que:  
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“…Educar es cuidar del otro, es hacerse cargo de él, acompañarlo (…) Por eso en toda 

educación hay ética. (…) Educar es dar sin esperar nada a cambio. En este “dar” el maestro no 

solamente “da”, sino también “se da”. El “dar” educativo es un “darse”. En la relación educativa 

no solo se da algo sino también se da alguien. Y esto es la ética (…) educar es también dar espacio y 

tiempo al otro, es reconocer al otro el derecho a cometer sus propios errores por grandes que sean 

(…) ser ético es también estar atento a la historia, especialmente a aquellos momentos de la historia 

en los que el mal radical ha hecho su aparición: los genocidios, deportaciones masivas, campos de 

concentración y de exterminio, etc…  

Así, un núcleo ético ineludible es (…) el hecho de mantener viva la herencia de un pasado 

(especialmente el pasado de las víctimas, la experiencia histórica del mal) y el deseo de un futuro 

mejor. 

Hacer Terminalidad es ocuparse de los otros, retomar la centralidad de su condición 

humana y, como muy claramente lo propuso la expositora, nos demanda/obliga a atrevernos a 

desplegar una “actitud de miramiento” para todos y cada uno; en nuestro caso, en la UARG-UNPA. 
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Presentación 

Primero van mi saludos a todos los presentes,  segundo quiero agradecer la invitación de 

Ana María Silva por darme esta espacio como ponente en el Ciclo de Ateneos Clínicos 2022 y poder 

recibir los aportes de los participantes para que mi pensamiento vuelva a hacer nuevos ciclos 

“virtuosos” en lo que presento y, por último, agradezco el acompañamiento de  mi amiga: Mgtr. 

Silvia Ormaechea como comentarista. 

1. Introducción 

La experiencia a la que alude el título de este artículo es una intervención-formación breve 

que se desarrolló en el Espacio Curricular Las dimensiones
34

 grupales en las prácticas del profesor
35

.  

La intervención-formación
36

 es entendida como una situación en la cual un experto 

(formador) interviene en posición de exterioridad sobre un encargo e instala un dispositivo en función 

del análisis de la demanda del grupo en formación
37

, que produce un material a ser interrogado. 

Intervención y formación son objetos de un mismo proceso dentro del campo de la pedagogía en su 

                                                      
34 El plural alude a  la multiplicidad de vías de aproximación al fenómeno en estudio. 
35 En el marco de la Carrera las prácticas del profesor están tomadas en sentido amplio; además de considerar la práctica pedagógica, implica 

todas las prácticas en determinadas condiciones institucionales y socio-históricas.  
36 Lapassade, 1981. 
37 Formación: Un trabajo sobre sí mismo,  una acción reflexiva sobre sí mismo y con relación a lo que sucede en el interjuego entre el formador 

y el sujeto en formación dentro de un espacio grupal, institucional y social. Es un proceso en el que los otros influyen pero es un proceso 

centralmente organizado por el sujeto mismo que se está formando (Fernández, 2002).  
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sentido amplio. El material producido e interpretado es vía para interpelar las instituciones que 

organizan el mundo interno de los sujetos y de los grupos, y facilitar la comprensión de la dinámica y 

dramática de estos últimos.  

El mencionado espacio  es parte de la Estructura Curricular de la Carrera de Especialización 

en Docencia y Gestión Universitaria con orientación en el campo de la Salud
38

 en una Facultad de 

Odontología de una universidad nacional estatal. Por lo tanto es un espacio sincrónico dentro de la 

diacronía de la Carrera.  

La carrera está destinada a profesionales en el área de la Salud: médicos/as, odontólogos/as, 

enfermeros/as, bioquímicos/cas, kinesiólogos/as, psicólogos/as, veterinarios/as, entre otros. Tuvo su 

inicio en el año 2007 y en este momento se está desarrollando la 6° cohorte.   

Centrándonos ahora en el espacio curricular que nos ocupa, éste se desarrolló en 48 hs reloj, 

estuvo a cargo de otra profesora desde la 1° cohorte (2007) y  hasta la 4° (2016)  inclusive, momento 

en que la profesora decide retirase de la carrera.  En esas cuatro primeras cohortes me desempeñé 

como profesora ayudante y en las dos últimas (5° -2019- y 6° -2022- ), como profesora responsable del 

espacio curricular.  

Al momento de iniciarse este espacio curricular, los alumnos ya habían cursado dos 

seminarios: La didáctica en el campo de la Salud  y  El currículo universitario, las problemáticas de 

su gestión en las Ciencias de la Salud.  

¿Por qué decidí tomar como unidad de análisis la experiencia desarrollada en la 6° cohorte 

(febrero-marzo, 2022)? En este momento del desarrollo de la Carrera la virtualidad estaba incorporada 

tanto en los alumnos como en los docentes, en otras palabras, se había instalado (se había hecho carne) 

en la vida cotidiana de la institución universitaria luego de la pandemia. A pesar de ciertas dudas, 

asumí el desafío de diseñar un dispositivo
39

 de intervención-formación en el que se combinara la 

presencialidad y la virtualidad, en un contexto de alta valoración por esta última.  

 En un escenario de presencialidad y virtualidad: ¿es posible el desarrollo de la temática 

sobre  las dimensiones grupales en las prácticas del profesor, que contemple ocasiones para articular la 

teoría y la práctica en el nivel praxiológico en el sentido dado por G. Ferry? ¿Qué condiciones 

mínimas deberían darse para que esa combinatoria resulte una oportunidad para que el grupo no sea 

sólo un objeto a ser enseñando sino también un sujeto de aprendizaje que pueda pensarse a sí mismo, 

que los fenómenos que acontecen en su devenir sean contenidos a ser analizados y ofrecer así la 

posibilidad de modificaciones significativas en el grupo y en los sujetos o sea, una ocasión para 

movilizar procesos de formación?  

  

                                                      
38 Acreditada por CONEAU 
39 Analizador provocador del surgimiento de un material, de información (pensamientos, ideologías, concepciones, valores, transferencias, 

fantasías, etc.) y es el analista quien controla dicho material a partir de su interpretación. En el campo de la formación se convierte en 
catalizador de significados del conjunto de la situación, de las relaciones de formación y sus transversalidades; en un provocador de 

interrogaciones sobre la realidad donde se interviene y sobre la propia intervención e implica, circunda y compromete a los intervinientes en un 

trabajo analítico cuyo producto es a su vez un material de análisis y trabajo analítico en una dialéctica interminable (Lapassade,1979) 
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¿Cuáles de los dispositivos ya utilizados en mi trayecto como docente en esta temática, podían ser 

recuperados, revisados y posibles de validarlos en este contexto?  

Lo que sigue a continuación son  tres títulos: dos de ellos relatan la experiencia de Intervención-

Formación  e incluyen líneas argumentativas  y  el último, ofrece una nueva mirada sobre lo relatado. 

2. El encuadre 

El encuadre témporo-espacial se mantuvo constante durante todo el proceso de intervención: seis 

(6) encuentros de los cuales tres (3) fueron presenciales los días viernes en uno de los salones de la Facultad 

destinado especialmente para la carrera, y tres (3) virtuales los días sábados. Los primeros de 8:00 a 15:00 

horas y los segundos de 8 a 13:00 horas.  

Las dimensiones del salón para las clases presenciales estaban acordes con la cantidad de alumnos 

y según el protocolo de bioseguridad establecidos por la pandemia. El total de alumnos inscriptos era de 43, 

pero la asistencia regular oscilaba entre 37 y 39 alumnos. Entre los cuales había 28 Odontólogos/as, 2 Lic. en 

Kinesiólogía, 2 Lic. en Enfermería, 3 Lic. en Nutrición, 2 Bioquímicas, 1 Médica Veterinaria y 1 Médica. 

Con respecto a la posición que ocupan en las cátedras donde desempeñan su rol docente, la mayoría era 

Auxiliar Docente de 1° categoría, algunos docentes adscriptos, 1 profesora adjunta,  1 Jefe de trabajos 

prácticos, 1 becaria y 1 que ejercía la docencia en un hospital.  

Se trabajó bajo la modalidad de taller con algunas reglas acordadas como ser el respetar al otro 

mientras se produce su intervención, compromiso de confidencialidad mutua respecto de la información que 

circule y restitución de aquello que pudiera llegar a ser tratado fuera del grupo. Estas reglas básicas no fueron 

interrumpidas durante el desarrollo.  

El diseño de la programación tuvo en cuenta los espacios de clases presenciales y virtuales, y los 

inter-encuentros con actividades específicas. En los encuentros presenciales: momentos de  interacción en el 

grupo total de alumnos y momentos de interacción en pequeños grupos. Además, como los inscriptos eran 

profesionales que ya estaban ejerciendo el rol de formadores de futuros profesionales  en el campo de la 

salud, se consideró sustantivo recuperar, por un lado, sus experiencias en situaciones grupales tanto en el 

espacio de la cátedra (grupos de aprendizaje y/o grupos de trabajo del equipo de cátedra) así como de otros 

espacios fuera de la cátedra (grupos formales institucionales más allá de la cátedra); por el otro, generar un 

campo de prácticas simuladas. Estas últimas dos situaciones con el objetivo de mantener contacto cercano 

con lo que les estaba o podría estar ocurriendo y situar así el proceso de inteligibilidad de las dimensiones 

grupales, movilizar las fuerzas grupales e individuales e iniciar un proceso de toma de conciencia sobre la 

materialidad externa del grupo y las representaciones internas sobre él.   
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A continuación se presenta de manera secuencial el desarrollo del dispositivo 

pedagógico
40

, se describen sus aspectos sustantivos en cada uno de los encuentros, los argumentos 

teóricos del porqué de su elección, algunas líneas interpretativas y las voces de los alumnos. 

3. El grupo como objeto a ser enseñando y como  sujeto de formación 

3.1 El 1er. pre-encuentro 

Uno de los supuestos de partida es que la planificación del espacio curricular es un 

encuadre para el desarrollo de la clase que no significa la parametralización
41

 del acto pedagógico, 

sino que marca el continente o sea un espacio y tiempo dejando que en el devenir se vaya armando 

la singular dinámica y dramática de cada clase y el camino pueda modificarse.   

Otro de los supuestos es que poner a disposición de los alumnos la planificación  y 

generar tiempos y espacios para su análisis, es un modo de, por un lado, posibilitar acuerdos entre 

el docente y los alumnos sobre  especificidades a ser desarrolladas (trabajadas/ensayadas). Por el 

otro,  da la oportunidad al docente  de ir reconociendo los organizadores previos de los alumnos 

respecto de la temática central y la lógica que está detrás de ese modo de pensar (Ausubel: 1983); 

explorar las demandas que, como dice Ferry, es abrirse a “…la escucha del otro y de los otros (…) 

para confrontar demanda con oferta de formación.” (1997, p. 12); escudriñar los intereses y 

expectativas. Es también una oportunidad para negociar significados, lograr un espacio semántico 

compartido entre culturas profesionales diferentes  (Bruner, 1984) y para que se expresen las 

resistencias al nuevo contenido y los posibles resortes defensivos. 

Por ello se envió por mail, 15 días antes del primer encuentro, la programación del 

espacio curricular y consignas. Las consignas solicitaban que realizaran una primera lectura del 

programa del Seminario-Taller con detenimiento y en una segunda lectura, resaltaran con un color 

aquellas cuestiones que consideraban haber comprendido y con otro color, aquellos temas que  

habían generado interrogantes; los interrogantes debían ser registrados. 

3.2 Primer encuentro (presencial) 

La secuencia de actividades durante el transcurso de la mañana se administró en cuatro 

tiempos:  (1) presentación de todos los miembros de la clase donde se les solicitó que además de 

decir sus nombres, profesión, posición dentro de la cátedra
42

, 

                                                      
40“… en sentido amplio hace referencia a las construcciones metodológicas que combinan distintos componentes para atender a la complejidad 

de la formación o enseñanza en cuestión. (…)El peso está en la articulación  (entre alternativas y componentes) y no en la sumatoria de ofertas 
sin mayor integración. (…)  en una lectura grupal (…) agrega a las características ya enunciadas otras vinculadas al carácter de revelador, 

analizador, provocador de aprendizajes en el grupo, que incluye el componente emocional lo que implica un tipo de trabajo pedagógico 

cualitativamente distinto. El dispositivo grupal trabaja y se trabaja en la relación continente-contenido estableciendo condiciones favorables a 
los aprendizajes, a la formación de los sujetos y también al crecimiento psíquico y a la construcción de subjetividad”. (Souto, 2019) 
41 Que, parafraseando a R. Ageno (2000) es lo que paraliza los juegos del enseñar y el aprender según las vicisitudes de la dramática del aula.  
42 Las profesiones y posiciones dentro de la cátedra ya fueron sintetizadas más arriba en Descripción del encuadre, segundo párrafo. 
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expresaran qué cuestiones lo/la hacían sentir orgulloso/sa; (2) comentario abierto sobre 

el impacto del tiempo de presentación; (3) exposición de cada pequeño grupo conformado desde 

el inicio de la carrea, respecto de la consigna solicitada en el pre-encuentro; (4) comentario 

abierto sobre el impacto de esta tarea.  

(1) 

Para la presentación de los miembros de la clase, éstos se ubicaron en círculo y 

animados por la coordinadora fueron haciendo su presentación respetando un orden secuencial. 

La distribución de los miembros de la clase en círculo puede producir desorientación al inicio 

pero al mismo tiempo da la oportunidad para volver a pensarse en un espacio común con otros; 

re-conocer a los otros en ese tiempo y espacio común y todo ello en relación con el nuevo 

miembro: la profesora del espacio curricular.  

Aquí la noción de espacio común  fue pensada como “lugar”, es decir, como “lugar de 

identidad, relacional e histórico” (Augé, 2005, p.83); como una ‘configuración instantánea de 

posiciones’ (de Certeau, 1990)
43

 y como el espacio intermedio-intermediario entre el sujeto y el 

otro en términos de Kaës.  

Finalizada la ronda de presentación, se abrió al comentario libre sobre la situación 

vivida.  

(2) 

Los comentarios que redundaron, se transcriben a continuación:  

- “por primera vez nos encontramos con una disposición en círculo 

y  nos vimos las caras…; 

- …imprescindibles para pensar al grupo y lo grupal…(usado por 

ellos pero sin una clara diferenciación en lo que expresaban);  

- Hay caras que recién las registro realmente; que recién escucho 

lo que dicen… (varios asientan con la cabeza);  

- “…saber a qué se dedica cada uno y saber lo que a todos nos 

costó llegar a donde estamos…;  

- “…saber algo más personal del otro”; …saber de qué están 

orgullosos los otros ;  

- “…en breve  (en poco tiempo) se pudo apreciar el recorrido de la 

formación de otros y me miré en mi propia formación; 

- “…nos conocimos; …ubicar la profesión con la cara (se refiere a 

qué área de la salud); …comunicarnos de esta forma (hace un gesto señalando el 

círculo);  

- “Decir algo personal es exponerse pero… también alguien nos 

pregunta sobre algo más personal posible de compartir”.   

                                                      
43 Certeau, 1990. Como se citó en Augé, 2005 
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- En las clases donde nos sentamos unos detrás de otros sucede que 

muchas veces termina el año y no sabemos quiénes cursaron con nosotros, tampoco quién 

pregunta o hace una reflexión durante la clase; sin duda el mirarnos y reconocernos de 

alguna manera crea un vínculo y al tener al profesor incluido en la ronda nos motiva y 

crea confianza. 

La frecuencia con que se  mencionó la disposición en círculo fue casi del 100% lo que 

hace pensar que  el círculo proporcionó una referencia corporizada a los intercambios o una forma 

particular de producir los intercambios. Aparece el “aquí” donde se hace posible comenzar a 

reconocer a los “otros”, ya no es un espacio y  tiempo del anonimato  o un “no lugar”
 44

, es “un 

lugar” donde se configuran posiciones y se las reconoce (Augé; 2005). Pero, paradójicamente se 

mencionan  “ruidos o interferencias físicas” en la comunicación:  

- “…el barbijo es molesto para hablar y hay que repetir porque no se 

escucha”;  

- “ruidos e interferencias por el uso del barbijo, el barbijo es una 

interferencia física”;  

- “…entré en pánico por la dificultad de comunicarnos ahora y la que 

vamos a tener cuando retomemos las clases porque además no vamos a ver las caras, la 

voz tergiversada y se esconde el lenguaje gestual con los gorros en las clínicas 

(materias)”;  

- “qué vamos a hacer en los exámenes con barbijos, uno también mira 

lo que los gestos comunican“.   

- “…además de lo que dijeron del barbijo me cuesta hablar porque 

hay profesoras titulares y adjuntas, no debería pero…me pasa” (varios asientan con la 

cabeza). 

Al completarse la ronda de comentarios,  a modo de devolución,  la coordinadora presentó 

una síntesis sobre: cantidad y tipo de profesiones citadas; cantidad y tipo de posiciones 

institucionales; la noción de “círculo” teóricamente y relativo a la etimología de la palabra grupo, su 

sentido y relación con la noción de “nudo”. Se establecen así las dos líneas de fuerza  para pensar el 

grupo y la grupalidad (Anzieu y Martín; 1971). Por último, resalta lo dicho en el grupo de manera 

reiterada: encontrarnos, saber del otro, conocernos, comunicarnos, compartir, mirarnos, crear un 

vínculo, miro mi formación a partir del otro, saber sobre el otro, presencia del profesor genera 

confianza y, se lo reorganiza poniéndolo en primera persona (plural o singular según el caso): nos 

encontramos, nos miramos, nos conocimos, nos comunicamos, compartimos, creamos vínculos, 

miro mi formación a partir de saber sobre “el otro”, éste existe, está ahí; todo ello sin negar la 

presencia del profesor en su rol y desde el lugar de quien genera confianza. 

Dos cuestiones quedan explicitadas como perturbadoras: el barbijo y la presencia de 

profesoras titulares y adjuntas. El barbijo fue una barrera material que por momentos efectivamente 

                                                      
44 “…un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar.” (Augé, 2005, 

p. 83). 
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obstaculizó la fluidez en la comunicación, pero también se considera fue el objeto donde se 

depositaron los temores que el descubrimiento de ese “círculo” podría estar generando como 

espacio de exposición
45

 y desnudez; como una “cavidad bucal” a ser temida porque puede 

alimentar o tragar. Asimismo, se descubre en la heterogeneidad del grupo las relaciones 

asimétricas relativas al  mayor o menor poder entre los miembros del grupo, definidas desde el 

marco institucional. Al no ser un grupo homogéneo en cuanto a su posición institucional, inquieta 

la  intra-subjetiva y deja en peligro el ejercicio del poder sobre su acto de formación. 

 

(3) 

Cada grupo conformado desde el inicio de la carrera, presentó las respuestas a las 

consignas solicitadas en el pre-encuentro, previa reunión de 10’ de los pequeños grupos para 

volver a pensar lo que iban a comunicar.  

Hubo una total coincidencia entre los grupos el haber subrayado los propósitos, 

objetivos y metodología como algo que comprendían lo que se esperaba de ellos, pero  señalaban, 

dentro de los contenidos, algunos conceptos que no los diferenciaban en su especificidad como 

“grupo y grupalidad”, “formaciones grupales”; “dispositivos grupales”; relaciones entre “lo grupal 

y lo institucional”, las “técnicas grupales” mencionadas y sus diferencias, y un vocabulario alejado 

de su comprensión. 

Donde aparecen grandes diferencias entre los grupos es con respecto  a los contenidos 

que creen entender. Es el momento en que se producen interacciones cruzadas en el círculo y por 

momentos radiales exponiendo sus puntos de vista. Lo llamativo de este momento es que aparecen 

cuestiones que habían mencionado como poco entendibles o no entendibles. Luego de un breve 

intercambio se demandaba la explicación de la coordinadora y en otros momentos ésta aclaraba los 

conceptos cuando lo consideraba pertinente. Es el momento de mayor impacto en la negociación 

de significados, aparecieron  los intereses y expectativas y se podían inferir las demandas respecto 

al tema.   

La devolución de la coordinadora se centró en rescatar en una lista, los temas que 

consideraron habían comprendido, los que no habían comprendido pero que luego del intercambio 

le otorgaban un significado, aquellos que aún necesitaban ser revisados en palabras de los 

alumnos, los que habían suscitado mayor interés  o generaban expectativas. Se dio oportunidad al 

grupo-clase para que agregaran o modificaran lo presentado por la coordinadora y así lo hicieron.   

4° 

Durante el transcurso de la tarde, se realizó la última actividad de este primer encuentro. 

Los pequeños grupos de origen hacen una rotación de tal manera que se conforman nuevos 

pequeños grupos con un miembro de cada uno de los grupos de origen. Es un nuevo grupo que 

conlleva el riesgo de paralizarse en la resolución de la tarea o por el contrario de entrar en tarea de 

manera inmediata (en ambos casos por las fantasías inconscientes que se movilizan en todo 

                                                      
45 Viene del latín exponere y significa “colocar a la vista”. Diccionario etimológico en línea. Consultado el 29/08/2022. 
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momento de iniciación).  

La tarea consistía en indicar los temas que se habían mencionado durante la jornada de la 

mañana y que particularmente interesaban para que fueran desarrollados por la profesora en el 

siguiente encuentro. Los grupos entran en tarea de manera inmediata y finalizan en el tiempo 

estipulado.  

En la puesta en común y en relación con la consigna, lo que se muestra como 

denominador común a todos los grupos es que aparecen sus problemas cotidianos en el aula cuando 

trabajan con grupos sin advertir aún que estaban abordando desde sus saberes y problemáticas de la 

práctica,  los  temas discutidos teóricamente durante la jornada de la mañana. 

Dada la situación, la devolución de la coordinadora estuvo centrada en presentar una 

síntesis sobre lo expuesto por los grupos haciendo referencia al denominador común entre los 

grupos con respecto a sus problemas cotidianos y a la dinámica observada en general en los grupos. 

Se cierra este primer encuentro en el escenario del grupo grande, con una frase que 

expresara lo que quisieran sobre toda la jornada, a solicitud de la coordinadora (se transcriben las 

diferentes). 

- “Creo que me siento capaz de aprender este tema” 

- “Entusiasmada por aprender nuevas herramientas” 

- “Me generó una nueva perspectiva”. 

- “Muchos conceptos nuevos pero creo me van a servir para ir a la 

bibliografía” 

- Decir qué nos pasaba con este contenido nuevo” 

- Muy positivo fue para mí salir del grupo de origen” 

- Me generó expectativas y sentí que usted nos escuchaba. 

- Me siento preocupada porque son temas nuevos 

- Estoy ansiosa por conocer herramientas que me ayuden a manejar 

los grupos 

- Ansiedad de ya saber cómo se aplican las técnicas y ansiedad 

porque hay cosas que no entiendo 

- Muchas cosas en un solo encuentro y todo quiero profundizar  

- Es un grupo grande y sin embargo no cayó la dinámica 

- Lo que hacíamos en nuestras clases intuitivamente ahora encontré 

fundamentos 

- Me generó más expectativas 

- Se debería fomentar el trabajar en grupo porque se enriquecen los 

saberes. 

- Primero descubrimiento, después frustración y luego camino hacia 

el entendimiento 

- Me llamó la atención en el modo en que se encaró la clase. 

- Descubrí otro grupo, me sentí diferente en el último grupo pero no 
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mal sino bien, entusiasmada. 

- Me voy sorprendiendo sobre la necesidad de saber sobre lo grupal. 

No me cuestionaba mis prácticas con grupos. 

- Fue una forma de trabajar distinta, técnicas grupales en vivo y en 

directo. 

- Clase productiva que me hizo tomar consciencia que en realidad 

no sé si mis alumnos trabajan realmente en grupo. 

- Venía perdida por el nuevo vocabulario pero el trabajar con 

distintas técnicas me ayudó. 

- El saber incorporado se aplicó 

- Mucho intercambio de ideas. 

Con una síntesis sobre lo acontecido, la coordinadora cerró la jornada señalando: las 

configuraciones grupales que se produjeron (grupo grande - grupo pequeño; pequeño grupo de 

origen - pequeño grupo nuevo); los saberes sobre “grupo” que fueron abordados y los que se 

explicaron con más detenimiento; el interés  del grupo total para con este nuevo saber; el juego 

socio-afectivo  que se suscitó: el grupo se movió entre el entusiasmo, la ansiedad, el interés, el 

descubrimiento, la frustración, el entendimiento, expectativas, y las preocupaciones por el nuevo 

tema; la importancia de la interacción con el otro; una nueva modalidad de clase y por último 

resalta la escucha. 

Se considera que hubo un espacio común lo suficientemente confiable para que puedan 

negociarse los significados; para que el nuevo vocabulario -alejado de los marcos conceptuales de 

los alumnos-  no fortalezcan los resortes defensivos y puedan canalizarse las resistencias. La 

circulación emocional en aquel juego se sostuvo en el “nosotros podemos lograr” los objetivos y 

paradójicamente con cierto grado de ansiedad
46

. Hay un comienzo de una organización 

intersubjetiva que pudiera pensarse a la clase como grupo  y a su vez sostener otra figura 

intersubjetiva como es el pequeño grupo. En síntesis, en este primer encuentro se plantea el 

encuadre para  poder sostener la tarea futura. 

3.3 Segundo encuentro (virtual)  

Se desarrolló un día sábado sólo en el turno mañana como ya se lo expresó más arriba. 

En el primer momento de la clase se procedió a la retroalimentación del día anterior tomando como 

organizadores de la misma: (a) los diferentes momentos de la jornada; (b) los objetivos alcanzados 

y tareas realizadas; (c) los temas que se habían puesto de manifiesto con respecto a las dimensiones 

grupales reorganizándolos en una estructura conceptual de manera que puedan visualizar las 

posiciones de los temas abordados por ellos mismos; (d) el dispositivo pedagógico con las técnicas 

                                                      
46 “Es una respuesta de tipo anticipatoria ante una situación potencialmente aversiva para el individuo y tiene como finalidad su preservación 
evitando o manteniendo bajo control los eventuales daños que aquélla pudiera ocasionarle”. (Furlan y otros, 2015, 37). “Una expectativa 

inquieta por algo que ocurrirá. (…) las palabras utilizadas para definir “ansiedad” están más centradas en la expectativa ante lo que vendrá 

(desear, anhelar, etc.).” (Juan y otros, 2010, 200-201) 
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utilizadas; (e) la dinámica de la clase.  

El segundo momento se centró en una exposición teórica sobre la estructura conceptual 

presentada en el punto (c) de la retroalimentación, con soporte visual de un Power Point. La 

mecánica acordada fue que luego de cada cierre parcial del o los tema/s desarrollados se diera lugar 

a las preguntas, comentarios y/o reflexiones, y así fue. La estructura conceptual interrelacionó los 

temas/conceptos que habían despertado interés el día anterior, los que les había generado 

expectativas y los que se consideraron imprescindibles incorporar para que pudieran esclarecer y 

precisar los de su interés.  Parafraseando a Geertz, en las explicaciones ir entramando 

significaciones. 

Las interacciones manifiestas fueron exclusivamente entre profesora y alumno/a. No 

aparecen preguntas, comentarios o intercambios de ideas entre alumnos.  Lo cual no significa que 

cada alumno no haya estado comprometido en una lucha con las significaciones frente a las dudas, 

preguntas o reflexiones de los otros, cuestión esta que queda evidenciada en la congruencia de 

sentido que se dio en la ilación de las intervenciones. Esto  último hace pensar que se estuvo dando 

un cuestionamiento y una  interpretación de la información en los alumnos internamente y en 

relación con el planteo del conocimiento a partir de las preguntas de los demás.   Quizás la óptica de 

Vygotsky
47

 podría aportar mucho en esta situación ya que el conocimiento en su dimensión social se 

encontró imbricado en situación de interacción integrándose a la breve historia del grupo clase. 

¿Cuál fue el impacto de esta jornada en los participantes? No todos expresaron algo. 

Hubo momentos de silencio sostenido que se los interpretó como momentos de reflexión interior. 

Lo expresado fue: 

- Iniciar la clase haciendo retroalimentación da la posibilidad de 

generar un hilo conductor; rescatando lo que se comprendió y a la vez, sirve de 

recordatorio para volver sobre los conocimientos que no registre en la clase... 

- Aunque aún siento que no comprendo en profundidad algunos 

conceptos, me ayudó mucho que usted usara nuestros ejemplos… usted escucha. 

- A pesar de estar casi 4 horas escuchando, no estoy cansada. Por el 

contrario… algunas preguntas de mis compañeros me hicieron pensar…pero… no 

sé…aún me falta entender más. 

- Esta clase fue distinta…claro…expositiva…con apoyos visuales (se 

refiere al Power Point)…quiero decir que la pantalla molesta… 

- Es otro vocabulario…nos va a costar aprenderlo y usarlo…es decir 

que lo relacionemos con nuestras prácticas en las clases pero no me achico. 

- Yo pude, al menos a mí me parece, relacionar con la experiencia de 

ayer. 

- No sé… siento que es difícil pero voy comprendiendo. 

Se cierra esta instancia con el comentario de la profesora destacando nuevamente el 

                                                      
47 Lev S. Vygotsky (1896-1934) fundador de la psicología histórico-cultural. 

https://es-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/1954?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://es-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/1954?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
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interés del grupo por comprender de manera más cabal el objeto de estudio, dando ejemplos de 

cómo el grupo produjo la ilación de ideas a partir de las preguntas y  con la presentación de las 

tareas para el inter-encuentro.  

Una nueva configuración didáctica marca este encuentro, es decir,  un nuevo modo de 

abordar el contenido a ser enseñado cuyas características sustantivas se las puede sintetizar en:  

(a) exposición de un marco teórico por parte de la profesora y su revisión desde las 

preguntas o comentarios de los alumnos;  

(b) consideración en el marco teórico de los intereses, expectativas y demandas 

expresadas en la clase anterior;  

(c) ejemplificaciones extraídas de dos fuentes: las dadas por los alumnos y obtenidas de 

sus prácticas diarias (clases anterior), y  los fenómenos grupales vivenciados por ellos en la 

presencialidad y explicitados en sus comentarios,   

(d) intercambios abiertos luego de cada cierre parcial de los temas tratados; 

 (e) espacio e interacciones de la clase mediados por un “pantalla”: ya no es el círculo y 

las miradas ya no se entrecruzan. 

La pantalla aunque “molesta” (según palabras de un alumno), desde sus comentarios 

surgen indicios de que se mantiene el deseo de querer comprender más, aún se mantiene el “vamos a 

poder…”. La pantalla es un obstáculo material que  obstruye la “mirada” justamente aquello que en 

el primer encuentro habían comenzado a rescatar.  

3.4 Tercer encuentro (presencial)   

Cada alumno debía traer por escrito para este encuentro, un relato sobre una situación 

grupal habitual o conflictiva en las clases o en los grupos de cátedra o en algún grupo formal 

institucional. Además, una descripción sobre la historia y la situación actual de la institución en 

donde se había desarrollado la situación seleccionada. Para esta tarea de pre-encuentro contaron con 

una guía de trabajo donde estaban las consignas y sugerencias sobre las  dimensiones a tener en 

cuenta en la descripción de la institución. 

Nuevamente se inicia la clase con una retroalimentación sobre el encuentro anterior 

manteniendo los mismos organizadores.   

El objetivo del tercer encuentro fue construir el caso que cada grupo debía poner en 

análisis en los siguientes encuentros y sería el material de base para el Trabajo Final Grupal.  

La secuencia de trabajo fue la siguiente: (a) cada pequeño grupo de origen  seleccionó una 

de las situaciones habituales o conflictivas relatadas por cada miembro en el pre-encuentro; (b) en el 

grupo-clase, lectura por parte de cada grupo de la situación seleccionada y de la historia y situación 

actual de la institución en la que está inserta; (c) intercambio de información cuando la institución 

era la misma; (d) cada pequeño grupo de origen escribe el guión del caso seleccionado para su 
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representación en no más de 7 u 8 minutos.  

Durante la instancia del grupo grande, la intervención de la coordinadora estuvo centrada 

en hacer preguntas sobre aspectos institucionales no mencionados  que podían contribuir  a 

comprender la dinámica de la institución  y su relación con la situación conflictiva y sobre aquellos 

hechos que resultaban confusos o poco desarrollados en la descripción de la situación. La pregunta 

sustantiva sobre cada situación representada, se centró en instar al grupo  a que comentara libremente 

sobre qué es lo que se había percibido, cuál había sido el conflicto o el problema,  y resaltar las 

diferentes percepciones sobre lo acontecido,  

No se trabajó con encuadres teóricos, sino en ahondar acerca de los hechos,  lo relativo a la 

experiencia de tal manera de ampliar la información empírica o de base sobre la situación 

seleccionada y su contexto. Lo importante aquí era aproximarse a una descripción intima  de la 

situación parafraseando a Geertz (1983).  

Finalizada esta instancia cada pequeño grupo armó un guión de la situación y la representó a través 

una teatralización. 

Se cierra la jornada con un comentario abierto sobre lo experimentado (se transcriben los 

diferentes):  

- Me resultó re-útil, me ayudó a comprender la situación problema 

- Leí las consignas varias veces para entender (se refiere a las dadas 

para el inter-encuentro)… y era esto; yo me imaginaba no sé qué. 

- Primero nos enojamos cuando tuvimos que hacer el guión y después 

nos resultó re-útil. Nos comenzamos a acordar lo que se decían o lo que dijimos (se refiere 

a la situación problema seleccionada). 

- Nos costó elegir la situación porque es difícil exponerse frente a los 

colegas de las mismas facultades pero al final muchos  coincidíamos en el problema 

central a pesar de que la situación se presentaba de manera diferente. 

- Cuesta plasmar en un juego de roles porque a veces uno lo minimiza. 

- Primero no entendía por qué usted insistía tanto en seguir 

desmenuzando la información sobre la carrera (institución) o sobre la situación, ahora 

que escucho a los otros me doy cuenta que se necesita esa información para… 

- Fue como un descubrir lo diverso y a la vez lo importante. Muchos 

teníamos la  Facultad X y sin embargo cada grupo dio información distinta… tenía una 

mirada distinta. 

- Pero… por más que somos de carreras distintas todos atravesamos 

conflictos muy semejantes y a la vez diferentes. 

- Aprender a tener otra mirada y no encerrarse en una burbuja. 

- Muchos de los conflictos representados, para mí tienen el mismo 

origen: el cambio curricular (se aprobó en el 2013). 

- ¡¡¡Y el problema del espacio!!! 
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- ¡¡¡El problema de las clínicas!!! Uno echa la culpa al alumno que 

no le llegó el paciente, sus compañeros también se enojan con él y la profesora lo deja 

afuera del grupo y él no tiene la culpa que el paciente rompa el compromiso ¡¿qué se 

hace?! 

- La verdad… me resultó re importante para mis clases. 

La coordinadora cierra esta jornada recuperando lo dicho por los alumnos sobre la 

importancia de recabar la mayor información posible sobre la situación problema y su contexto 

desde distintas miradas. Se resalta particularmente cómo cada uno había otorgado significaciones 

diferentes al mismo hecho y las relaciones establecidas entre la situación y ciertas características de 

la Institución. 

En resumen, en este encuentro se aborda un tipo de grupo de aprendizaje: grupo de 

análisis de situaciones y experiencias profesionales al que G. Ferry (1997) lo relaciona con el 

método de casos y que se va a sostener en los posteriores encuentros presenciales como marco 

general para analizar las dimensiones grupales en las prácticas del profesor. 

El grupo clase descubre que hay diferentes percepciones  y múltiples significaciones 

sobre un mismo hecho que son factibles de sostenerlas, es decir, descubre la lógica de la 

contradicción,  el fenómeno de la implicación, la dimensión institucional como parte del texto del 

grupo. Todo ese descubrimiento a partir de la manipulación de la información de base, deja 

vigilante ante los procesos de implicación. Además, los hechos que están en el centro de los 

conflictos son: el cambio curricular, el espacio material insuficiente y la organización de las 

prácticas clínicas 

3.5 Cuarto encuentro (virtual) 

Nuevamente se comenzó con una devolución sobre la jornada del día anterior 

manteniendo las mismas categorías de análisis seleccionadas desde la primera vez. 

La metodología no varió con respecto a la anterior clase virtual: una exposición teórica 

cuya estructura conceptual se organizó sobre la base de lo que el grupo clase había develado y que 

se convirtieron en organizadores de la secuencia de los temas. A modo de ejemplo, sólo se 

mencionan algunos organizadores generales: la institución y lo institucional, sus vínculos con el 

grupo y lo grupal, lo grupal y el fenómeno de la implicación, entre otros.   

También contó con momentos de intercambio luego de cada cierre parcial del o los 

temas/s desarrollados. Se podría decir que la cantidad de interacciones aumentó cuantitativamente 

pero exclusivamente entre profesora y alumno/a aunque fue posible dar cuenta nuevamente, por las 

preguntas y reflexiones que se sucedían, que el interés por la comprensión era sostenido por toda la 

clase y que las preguntas de los alumnos se sucedían manteniendo ilación entre ellas. 

El cuarto encuentro se cierra, como ya era habitual, con un comentario libre sobre la 

jornada. A continuación se transcriben uno o dos comentarios de las categorías temáticas  encontradas: 
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- Lo que me llamó la atención es que tuvimos nuevamente esa 

devolución que hace (se refiere a la profesora) que me da la pauta de que nos escucha. 

- Sí! Yo comencé a hacerlo en mis clases. Mis alumnos re atentos y 

provocó muchas preguntas en los alumnos. 

- Me pasó lo mismo… 

- La verdad que uno piensa que estamos alejados de la facultad y en 

realidad lo que hacemos a veces es hacer lo mismo que la facultad hace. 

- Nunca me había imaginado esta relación entre los grupos y la 

institución, ya me sorprendió la clase anterior cuando ahondábamos sobre los casos. 

-   Como docente de una asignatura de cuarto año de la carrera XXX, 

no me percaté de muchas situaciones que atraviesan a un grupo. 

- Empaparnos del conocimiento que nos brindó el soporte teórico, echó 

luz sobre lo de ayer.   
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- Cuando nos solicitó dar todo un marco respecto de las 

características de la institución donde se producía la situación grupal, no comprendía el 

por qué, hasta que a partir de la teoría comprendí su importancia; cómo atraviesa de 

varias maneras al grupo, hasta cómo influye... 

Concluye la profesora esta instancia: (1) destacando, por un lado, la disposición del 

grupo por entender el encuadre teórico desarrollado, evidenciada a través de las preguntas y, por el 

otro,  la matriz de relaciones
48

 demostrada en la ilación  y espiral dialógica de las preguntas a pesar 

que desde lo observable se mantenía el tipo de  comunicación radial (profesor-alumno) como en el 

anterior encuentro virtual; (2) presentando las consignas a ser desarrolladas durante inter-

encuentro: lectura del material teórico obligatorio (cada grupo de origen debía asegurarse que cada 

miembro tuviera aprehendido al menos dos de los autores propuestos; ningún autor podía quedar 

fuera de la lectura –  en total fueron 5 autores -. 

3.6 Quinto encuentro (presencial)  

Luego de la retroalimentación sobre la clase anterior, los alumnos se agruparon por 

autor, es decir que se conformaron grupos según el/la autor/ra que cada alumno/a había 

profundizado durante el inter-encuentro. Este grupo denominado “grupo por autor/ra”,  debía  

preparar un Power Point con los conceptos centrales del/la autor/ra leído para ser presentado al 

grupo clase con alguna breve explicación, en no más de 15 ó 20 minutos. A medida que cada grupo 

informaba a la coordinadora que había finalizado con esta primera consigna, se daba la segunda 

que  consistía en relatar el recorrido que había realizado el “grupo por autor/ra” hasta llegar a la 

producción final y ver si el/la autor/a analizado/a podía ayudarlos a descubrir algunas líneas 

interpretativas de  lo que había ocurrido en el grupo. 

La presentación del Power Point por cada grupo fue el momento de mayor intercambio 

teórico entre el grupo que exponía,  el grupo clase
49

 y la profesora. Luego, cada “grupo por autor/a” 

presentaba el relato de lo que había acontecido en el grupo y las interpretaciones que habían 

elaborado según los “anteojos del autor/ra“
50

.  

Por último, se los lleva a un juego de roles a través de la técnica del “Yo y mi otro yo”. 

Esta técnica facilita la comprensión de los observables del caso y las posibles interpretaciones 

desde cada uno de los autores según las situaciones de cada caso. Aquí se analizaron todos los 

casos que se habían seleccionado en el tercer encuentro (presencial) desde todos los autores cuando 

la situación así lo demandaba.  

Finalizado este ejercicio, el grupo clase se ubicó en círculo y se inició una ronda de 

comentarios sobre lo acontecido.   

                                                      
48 Entendida como un conjunto de ideas, problemas, conexiones  construido en una situación singular.  
49 Preguntas, reflexiones, solicitud de nuevas explicaciones, comparaciones con otros autores. 
50 Apropiándome de la metáfora de T. Kuhn que la usa para mostrar cómo los paradigmas hacen visibles fenómenos y otros quedan ocultos.  
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- En varias ocasiones y a lo largo de mi desarrollo profesional, me ha 

tocado trabajar en grupos, algunos conformados por afinidad y otros puestos de manera 

arbitraria y hoy me doy cuenta de las ventajas de ambas; cuando existe el conocimiento 

previo de los miembros del grupo se favorece el desarrollo de la actividad grupal, pero 

cuando la conformación del grupo, nos es impuesta, nos impulsa a adquirir cualidades 

como la tolerancia, empatía, que nos van a ayudar a aceptar, respetar y valorar, las 

diferencias y opiniones, que pueden surgir al interactuar con otra personas. 

- Este fue un momento también de aprendizaje, me percate de la 

angustia que me producía el separarme de mis compañeras y miedo de lo que vendría al 

trabajar con nuevos compañeros, un estado de alerta, pasados los primeros momentos 

rápidamente integrarse, acomodarse y volver al trabajo en equipo, nuevamente un 

aprendizaje. El cambio motiva y estimula y la capacidad de adaptarse rápidamente a 

situaciones nuevas 

- Primero me costó, pero después vi la finalidad. Hago referencia a 

que “me costó” con respecto al separarme de mi grupo (…) e ir a agruparme a otro 

“desconocido”; fue chocante, pero cuando se comenzó a trabajar sobre la misma 

bibliografía, y que cada uno tenía su punto de vista, fue ingenioso y novedoso. También 

ayudó a que conozca a otros compañeros donde todos tenemos el mismo fin, aprender y 

ejercer la docencia de la mejor manera. 

- Yo creo que el trabajar sobre lo mismo que habíamos leído, que nos 

había costado entender y tener a otros que nunca lo habíamos escuchado, a mí me puso 

más en alerta para entender lo que me decía y lo que yo había entendido. 

- Cuando me toco volver con mi grupo original, no fue nada difícil 

escuchar otras voces e interactuar con otros, me ayudo a empaparme de conocimientos 

del mismo autor, pero con  otro punto de vista; llevar esa información e ideas a mi grupo 

fue innovador, cuando escuchaba a mis compañeros hablar de los autores que les toco, 

fue distinto, pero habilidoso. 

- primero sentí miedo, porque no me sentía protegido por el grupo de 

siempre sin embargo después a pesar de la desorganización inicial… en mi opinión 

estábamos en un momento de supuesto básico según Bion que iba de un supuesto básico 

de dependencia a uno de ataque y fuga del cual no podíamos salir, hasta que una 

compañera tomo el liderazgo positivo, cada integrante asimiló su posición en el mismo, 

logramos salir de los supuestos básicos y transformarnos en un grupo de trabajo  

- Me sorprendió que en 2 horas hayamos podido armar un Power 

point. También que vivimos el momento inicial del grupo… todo lo que habíamos leído 

sobre ese momento. 

- Y…primero ver el dato bien desmenuzado para llamar a la teoría 

que corresponda como dice usted (se refiere a la coordinadora)… no sé si se me 

entiende, cuesta darme cuenta lo qué es un grupo de discusión y después analizar un 
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grupo…. ver cómo podemos analizar un grupo cambiando los “anteojos de cada autor”  

y más aún un grupo que pueda ver su propio proceso…. Sin darnos cuenta vivenciamos 

varias técnicas. 

- Me gusta llevar a la práctica lo que leímos. Trabajar el material y 

verlo en la acción en mis clases. 

- La devolución suya (se refiere a la profesora) luego de que cada 

grupo terminara de explicar su Power Point. Qué importante es para el alumno!!! No 

sé….la devolución! 

- Sus clases, cada vez usa  técnicas que son aclarativas. Parecía 

repetitivo pero en realidad era volver a pensar y eso que usted dijo sobre la “boca” 

ahora ya no la vemos (ser refiere al espacio vacío del círculo del grupo clase)   

- Me sorprende que vamos a la tarea rápido, nos acomodamos. 

- Hablar del devenir de nuestro grupo ayudó a entender cómo un 

grupo puede pensarse y como mirarse desde la teoría. 

- ¡¡¡Usted escucha!!! ¡Por eso siento que guía desde lo que yo sé! 

- ¡Eso!…no sé cómo hace pero retoma lo que yo sé y ahí…. escucha 

La nueva configuración de los pequeños grupos resultó amenazadora y ocasionó una 

disrupción en los alumnos que se presenta como miedo a la pérdida de las estructuras intra  e 

intersubjetiva. Tal disrupción se considera que pudo elaborarse porque el encuadre general estaba 

fortalecido, es decir, el grupo clase había reducido sus niveles de ansiedad por la escucha por parte 

de la coordinadora de lo implícito y lo indirecto con interpretaciones concomitantes. Es posible 

pensar que el sentimiento de confianza grupal se sostuvo. 

Además los pequeños grupos, como espacios tácticos inscriptos en el espacio mayor 

(grupo-clase), se apropiaron de la teoría desde la demanda de la o las situación/nes planteadas de 

tal manera que la teoría actuó como continente para los contenidos emocionales que circulaban. 

Desde la tarea explícita hubo una  importante rotación en el modo en que se trae o convoca a la 

teoría para dilucidar el caso o las situaciones vividas. 

3.7 Sexto encuentro (virtual) 

Sin perder de vista la regularidad de las devoluciones al comienzo de cada clase, la 

particularidad de este encuentro fue de anclaje y apertura hacia el trabajo final del espacio 

curricular para que los alumnos puedan acreditarlo, y de cierre del mismo. 

Se presentaron las indicaciones para trabajo final que fueron analizadas detenidamente. 

Primero se realizó una lectura general total y luego por partes. El trabajo final - en líneas 

generales- consistió en dos grandes partes una grupal (grupo de origen) y una individual. En la 

parte grupal debían analizar el caso que  habían seleccionado en el segundo encuentro con la 

información de su contexto, tomando como herramientas teóricas el material leído y trabajado en 

los “grupos por autor” y en la técnica del “Yo y mi otro yo” y cualquier otro marco teórico 
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específico al tema de este módulo. En la parte individual la mirada de cada uno sobre su propio 

proceso como sujeto en formación.   

Era el último día de encuentro por lo tanto el riesgo de este momento es que no pueda 

darse un cierre frente a fuertes ansiedades básicas que pudieran activarse  no sólo por la fantasía del 

desprendimiento sino también  de la evaluación; luego de agotadas las preguntas por parte de los 

alumnos sobre el trabajo final se procedió a la apertura de comentarios libres sobre todo el 

desarrollo del espacio. Es posible que los niveles de ansiedad se hayan podido controlar al tomar 

consciencia que cada capítulo del trabajo final correspondía a cada una de las clases presenciales y 

su articulación con la virtual.  

Se transcriben una o dos intervenciones sobre las categorías encontradas:  

- Asombrada de la capacidad de este grupo (se refiere al grupo 

clase) para interpretar esa cantidad de contenido, la capacidad de entender… 

- Es re interesante cómo evolucionó el grupo grande, no éramos un 

grupo. Hubo un proceso que lo logramos… y así logramos expresarnos porque… hay 

confianza. 

- Todas las clases tuvieron una dinámica participativa y me llevo 

haber aprendido la teoría con la realidad 

- No sólo brindó información para poder aprender, sino que con las 

distintas actividades que fuimos realizando fuimos vivenciando y llevándolo a la 

práctica nosotros mismos.  

- Las actividades grupales que realizamos, con las distintas técnicas, 

fueron muy enriquecedoras no sólo desde lo disciplinar, sino que nos hicieron parte del 

conocimiento que intentábamos adquirir. 

- La enorme dificultad que encontré al momento de leer la 

bibliografía, la interpretación y comprensión de los textos, el vocabulario, la forma de 

expresar las ideas, a veces tan contradictorias como complejas; así como también el 

escuchar las clases teóricas orales (se refiere a las virtuales) hasta llegar a sentir que 

nos hablaba en otro idioma!! me hizo sentir al principio una fuerte resistencia, hasta al 

punto de plantearme si estaba en el lugar correcto o si realmente era capaz de 

comprender e internalizar dichos conceptos. La realidad es que con el desarrollo de los 

sucesivos módulos, la lectura del material bibliográfico (que tuve que releer hasta 2 o 3 

veces para entender la idea), y sobre todo con la dinámica planteada en las clases me 

hicieron poco a poco ir comprendiendo un poco más hasta llegar a sentir que entendía 

lo que leía y lo que escuchaba, hasta poder llegar a plantearme la importancia y lo 

imprescindible de poder entender todo esto para nuestra práctica como docente. 

- Dentro de un grupo de trabajo en el aula cada integrante puede 

tener distintos tiempos a la hora de adquirir los conocimientos, o cada uno pudo haber 

incorporado el conocimiento de una manera diferente, que cada uno es un individuo 

diferente al resto; y que cada uno se encuentra en un entorno social diferente, con 

diferentes características o situaciones que se pueden estar planteando. Me pareció 
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importante ya que, en mi práctica docente, no veía al grupo como un grupo de individuos 

diferentes, sino que lo asumo como un grupo general, en el que, si uno me entendió, 

seguramente todos los que hayan prestado atención también me entendieron, o que, si 

uno es más ágil o termina en cierto tiempo una actividad, ¿cómo puede ser que los demás 

no lo hayan hecho? 

- Si bien en un principio no entendíamos muy bien el porqué de las 

tareas asignadas, recién después de realizarlas llegábamos a comprender que en ellas 

estaba involucrado el aprendizaje mismo que la docente quería transmitirnos; fue como 

un “hacernos carne de lo aprendido”, y poder entrever la posibilidad de aplicar los 

aprendizajes con nuestros propios alumnos en nuestro lugar de trabajo. 

- Desde el principio llamó poderosamente mi atención es su  interés 

con nosotros, tomando nota permanentemente, así como dándonos feed-back constante; 

lo cual me resultó sumamente productivo y nos hizo sentir realmente escuchados. 

- Sí…tomaba nota de todo lo que realizamos en la clase y al día 

siguiente nos hacía una devolución, eso me llevó a pensar de lo importante que es tomar 

nota de todo lo que se hace, se dice en la clase. Este procedimiento lo empecé a 

incorporar y tomé noción de la importancia de realizarlo, lo que me facilitó la realización 

de las consignas y tareas que nos encomendaba usted. 

- Me gustó mucho la modalidad de trabajo, cada día iniciaba con una 

breve narración de la clase anterior, la cual siempre me refrescaba  la memoria y a su 

vez podía descubrir cosas que capaz las pase desapercibidas, por ejemplo cuales eran los 

objetivos de la clase y la estrategia, al hacer esa retroalimentación me aclaraba mas 

todo, pudiendo así poner en práctica lo realizado en clase. Además al representar las 

problemáticas elegidas por cada grupo, me dejo ver que no solo me pasa a mí, a muchos 

les pasa lo mismo al interactuar en grupos.  

- Lo que llamó mi atención, fue el armado de grupos entre distintos 

compañeros a los que veníamos trabajando. Cuando al interactuar con los nuevos 

compañeros conllevo a hacer el análisis, elaborar la presentación de los temas que se 

habían seleccionado previamente, la exposición y dar los distintos puntos de vista que 

cada uno contemplo, por ejemplo, se pudo idealizar o atacar el grupo (aunque en la clase 

no se vio ataques, sino un ambiente de crecimiento en conocimiento). 

La coordinadora cierra el seminario rescatando aquello que se habían animado a cambiar 

en sus prácticas cotidianas y que se derivan de lo manifestado en cada uno de los encuentros.  

4 Una vuelta más sobre lo relatado 

Una nueva lectura sobre las preguntas iniciales y sobre lo relatado, dio la oportunidad de 

volver a pensar la experiencia de intervención-formación reorganizando aspectos ya mencionados e 

incorporando otros. 
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En primer lugar, pensar sobre las invariantes, es decir, sobre el encuadre o el "no-proceso" -

como dice J. Bleger: 1967- que cumplió la función de contenedor de los procesos intra e 

intersubjetivos y donde se producen los comportamientos: 

 la regularidad de los encuentros cada quince días, en un horario y espacio físico 

determinados. 

 la alternancia entre clases presenciales y virtuales;  

 el inicio de las clases con un primer momento de retroalimentación de la jornada 

anterior;  

 el cierre de cada clase con un comentario abierto sobre el impacto de la jornada;   

 la alternancia entre la organización de la clase en grupo-grande y pequeños 

grupos;  

 la disposición de la coordinación a la escucha atenta y a la devolución. 

Aquí está el supuesto de que el momento fundador facilita la emergencia de la situación de 

formación y posibilita que pueda instalarse un dispositivo pedagógico complejo en un clima de 

confianza cuyas invariantes sostengan la alternancia entre las distintas configuraciones de los pequeños 

grupos como fueron los de discusión sobre un tema particular, los de análisis sobre experiencias 

profesionales y simulaciones (casos), los de formación en situación reflexiva sobre los fenómenos 

psicosociales explícitos e implícitos que acontecieron en el grupo.  

Desde las voces de los alumnos se podría decir que  se animaron a revisar algunas de las 

instituciones que los atraviesan y los constituyen, y a cuestionarse sobre el orden establecido en 

relación con sus prácticas cotidianas como profesores de una institución universitaria por sus nuevos 

descubrimientos: (¤) cómo influye la organización del espacio y la escucha en la posibilidad de 

generar vínculos y en el descubrimiento del otro reconociéndolo en lo propio; (¤) la validación de la 

coexistencia de una pluralidad de percepciones frente a un mismo hecho; (¤) la identificación de 

diferentes modos de pensar la articulación teoría-práctica como formadores de futuros profesionales; 

(¤) las relaciones y atravesamientos mutuos entre sujeto, grupo e institución; (¤) las problemáticas 

comunes que enfrentan aun perteneciendo a distintas carreras de una misma institución del campo de 

la salud; (¤) el nivel de significaciones de los hechos a partir del lugar que ocupa en la trama de 

relaciones en la institución.   

La escucha, la devolución y la organización instrumental produjeron un material para que 

los implicados en el taller se animaran a exponerse a la interpretación como analistas de su situación 

de formación interpelando las propias instituciones de su mundo interno e  interrogarse sobre sus 

prácticas docentes abriendo así la posibilidad de reconstruir el sentido de estas últimas e imaginar y 

probar otras posibles más allá de lo ya instituido en su cotidianeidad como docente universitario. 

En otras palabras: la escucha, la devolución y la organización instrumental fueron 

organizadores lo suficientemente potentes para que la “pantalla” en lo virtual no resultara un obstáculo 

para la continuidad y comprensión del devenir de ese campo de interconexiones y entrecruzamientos 

de procesos, es decir, que los fenómenos que acontecen en ese devenir sean contenidos a ser 

analizados,  ofrezcan  posibilidades de modificaciones significativas en el grupo, en los sujetos, y una 
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ocasión para movilizar procesos de formación, para apropiarse del objeto enseñado, para analizar sus 

prácticas docentes y producir alteraciones en las prácticas  cotidianas  

En esta experiencia singular, se considera que los encuentros presenciales fueron 

fuertemente preparatorios, casi diría determinantes para la generación de vínculos intra e 

intersubjetivos que pudieron ser revistados desde la teoría en los encuentros virtuales.  

Los dos Seminarios anteriores compartían con éste, el hecho de haberse desarrollado bajo 

las modalidades presencial y virtual pero la forma de encararlos difiere sustancialmente: las dos 

modalidades –presencial y virtual- y el puente entre ellas en esta ocasión están sustentados en una 

pedagogía de la formación
51

 centrada en el análisis
52

 que resultó disruptiva de lo habituado  en la 

diacronía de la Carrera y las voces de los alumnos así lo manifiestan. 
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Comentarista: Mag. Silvia Ormaechea 

 

En primer lugar, agradecer a Cristina la presentación realizada porque aporta una mirada 

muy interesante para la inclusión de medios tecnológicos en los espacios de formación y darnos la 

posibilidad de compartir estos temas con todos ustedes 

Frente a la situación de la pandemia que impactó fuertemente en los hábitos y costumbre de 

la vida universitaria, las experiencias como grupos de tareas y acción tuvieron que generar nuevos 

espacios y tiempos para la formación.  Por ello, la Facultad en cuestión convocó a los docentes a 

recrear espacios para incorporar la virtualidad en las tareas académicas frente a los problemas que 

generaba la pandemia.  

En este marco, la tarea deliberada y realizada se focalizó en la organización del equipo de 

trabajo de una Carrera de Especialidad en Docencia y Gestión Universitaria con Orientación en 

Ciencias de la Salud para que cada uno de los miembros pudiera pensar en su propia propuesta. 

El comentario refiere a la experiencia y las reflexiones acerca del trabajo presentado por 

Cristina Alonso a partir del trabajo realizado en el Seminario “Las dimensiones grupales en las 

practicas del profesor”  

El desarrollo del Seminario, antes citado, ha tenido una continuidad histórica a largo de seis 

cohortes, Cristina ha sido profesora dictante desde los inicios acompañando a la entonces profesora 

responsable de este espacio las primeras cuatro cohortes y posteriormente asumiendo ella el desarrollo 

del mismo. En este caso se puso en marcha después del dictado de dos espacios curriculares previos, 

uno referido a los aspectos didácticos y otro curriculares, ambos adoptaron la modalidad mixta, 

presencial y virtual. La Carrera ya había implementado el sistema, para Cristina era la primera 

oportunidad de hacerlo de manera virtual. 

El informe del trabajo que hemos escuchado muestra cómo se fue construyendo un espacio 

de trabajo de formación docente destacándose en esta presentación las diferencias y particularidades 

que surgieron y se implementaron frente al uso de la virtualidad. Se destaca particularmente los 

aspectos relevantes de la experiencia que puedan ser recuperados para una futura organización que 

singularice e integre nuevas formas en la conformación del equipo de trabajo a futuro. 

El aporte que singulariza la situación narrada, es la construcción de dispositivos mixtos 

entrelazados, es decir la combinación de presencialidad con virtualidad para el desarrollo de temas 

específicos referentes al campo de la formación de formadores y en particular el análisis de la 

dimensión grupal.  

Considero que varias son las cuestiones que impactaron y contribuyeron a encontrar una 

mirada distinta y al mismo tiempo novedosa: se combina la integración de espacios diferentes pero 

Comentarios Ateneo III -24/11 

Una experiencia de intervención – formación en una carrera de especialización de 

posgrado en el campo de la salud. 
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integrados en la observación y el análisis de procesos grupales incorporando la virtualidad en las tareas. 

En primer lugar, se destaca la posibilidad de una formadora que frente a la propuesta de un 

cambio en las formas de trabajo recrea un dispositivo capaz de sostener los principios del encuadre y al 

mismo tiempo sortear los obstáculos que la pandemia nos planteaba frente a la posibilidad de las clases 

presenciales.  

Para el caso descripto me gustaría relacionar el trayecto de formación de Cristina, que 

muchos de los presentes conocemos y las características que el diseño adoptó. La idea es tal como lo 

expresa Cristina en su propio currículo vitae al sintetizarlo parafraseando a Lidia Fernández (1998) los 

obstáculos en los procesos de formación tienen que ser pensados desde aquella dimensión constitutiva 

del comportamiento que se desarrolla por la conjunción de situaciones intencionales y especialmente 

preparadas para provocarlas, de la mera interacción social y la operación de un nivel de comunicación 

inconsciente. 

La historia de formación de Cristina muestra la búsqueda permanente en participar en 

situaciones de formación intencionales y especialmente preparadas.  

El uso de la virtualidad implicaba estar al servicio del encuadre de formación tal como lo 

planteó Cristina. Es muy importante, para quien lo usa tener los saberes singulares y operativos que le 

permitan acceder a las otras posibles combinatorias. La conformación del grupo y diseño del 

dispositivo para el armado de la matriz grupal, representaba para la formadora un desafío. El grupo ya 

se conocía de otros encuentros por lo que existía un nivel de conocimiento tenido en cuenta para sus 

articulaciones y futuro trabajo. 

En este caso en particular la puesta en marcha del dispositivo significaba para ella incorporar 

por primera vez la virtualidad para el trabajo de análisis grupal. Sin duda que la historia y el devenir de 

su tarea académica le permitieron encontrar las formas más adecuadas para unir lo presencial con lo 

virtual. Destaco particularmente, la importancia de la formación de un formador, seleccionar las 

opciones más precisas no es tarea fácil, más aún es compleja requiere experiencia y saberes específicos.   

La segunda cuestión tiene que ver, con la facilidad con que la formadora pudo utilizar las 

herramientas para lograr unir lo presencial con lo virtual. Dos fueron las claves que facilitaron la tarea 

desarrollada a lo largo del Seminario la escucha y el registro, ambas dieron el encuadre necesario para 

sostener al grupo, aunque no se comparta el espacio físico. Ambas imprescindibles en las 

metodológicas del Análisis Grupal, para observar y explicar un fenómeno, en este caso las dimensiones 

grupales en los procesos de formación a través del uso de nuevas tecnologías incorporando la clase 

virtual como una instancia de encuentro. Las formas de organización elegidas para esta presentación en 

lo referido análisis de los grupos, el objeto y la forma de aproximación elegida, el proceso de análisis 

en sí mismo y las cuestiones metodológicas se combinaron de tal manera que pudieron cumplirse con 

los objetivos fijados que por momentos se suponían obstáculos insalvables.  

En este caso para mí, la formadora pudo combinar en su estrategia, tácticas que facilitaron el 

análisis grupal y la posibilidad del uso de herramientas que lo facilitaron. 

La tercera, tiene que ver con los aportes en los avances para la comprensión del análisis 
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grupal y la utilización de tecnologías virtuales utilizadas y los conocimientos teóricos que se 

utilizaron para el proceso analítico. Los esquemas y las teorías para mirar y analizar las distintas 

situaciones que fueron surgiendo a lo largo del proceso y con ello permitir la aparición y producción 

de saberes acerca de los grupos en el campo de la formación utilizados en los encuentros no 

presenciales y presenciales.  

La imagen detrás de la pantalla ya me resultaba más amigable me parecía que el contacto 

con los grupos y la entrega de los materiales había facilitado la tarea, expresan los alumnos  

El espacio presencial se potenció y el virtual se acomodó de tal manera que el vidrio que 

obstaculizaba fue desapareciendo paulatinamente y pudo generarse una participación más estrecha. 

Podríamos finalizar respondiendo las preguntas que Cristina se formuló en su 

introducción, el dispositivo puesto en acción para articular la presencialidad y la virtualidad lograron 

la participación activa y el compromiso del grupo en la tarea. El diseño propuesto podría ser 

sintetizado en una imagen que refleja la idea de potenciar en los encuentros presenciales las 

relaciones intersubjetivas grupales, afinar la escucha y elaborar registros que muestren claramente la 

historia del grupo y la de sus miembros. 
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1. Algunos supuestos de base sobre el carácter institucional de la línea de 

intervención comunitaria y su objeto: los acontecimientos migratorios  

 

Buenas tardes a todos y todas 

Pertenecemos a la línea Análisis Institucional en Acontecimientos Migratorios cuyo campo 

de intervención se emplaza en el conglomerado social Puerto San Julián (Santa Cruz, Argentina). En 

otros Ciclos de Ateneos Clínicos
53

 nos hemos referido a sus condiciones singulares: condiciones 

naturales tales como aislamiento geográfico y clima inhóspito; condiciones socio demográficas tales 

como la presencia de pueblos originarios en la zona desde hace aproximadamente 13 mil años advertida 

por arqueólogos
54

, origen aluvional en su fundación (1901), tamaño pequeño de su población y 

migraciones recurrentes en su historia y presente en la que gravitan los migrantes, tanto internos como 

internacionales, en el total de la población; su composición ha variado en las sucesivas etapas de la 

historia local. También, condiciones culturales especiales: las personas usan en el intercambio 

cotidiano a modo de carta de presentación (Goffman, I.:2001) una clasificación social basada en sus 

procedencias geográficas; utilizan el apodo nyc para referirse a pobladores nacidos y criados en la 

localidad, y el apodo vyq para referirse a pobladores venidos y quedados.  

 

Esta línea -que se desarrolla desde el año 2000 aproximadamente-, tiene por objeto  -tal 

como lo concebimos en este momento-, al vínculo de pobladores adultos residentes, con la experiencia 

del migrar (Grinberg, L. y Grinberg, R.: 1993;1996)
55

 en su carácter de realidad bifronte o de doble 

existencia (Käes, R.:1979; Fernández,L.:2022,a). Los sucesos migratorios de diferente carácter o 

posiciones migratorias (llegar, recibir, partir, despedir) existen fuera de los sujetos (y se expresa en la 

multiplicidad y en la recurrencia de este tipo de acontecimientos), y existen en los sujetos como marco 

regulador interno. Su persistente presencia va formando (Filloux, J. C.:1996; Ferry, G.:1997) sentidos y 

comportamientos respecto a las pautas de permanencia tanto para las personas que llegaron en algún 

momento de su propia biografía como para las personas que lo han vivido en alguna generación de la 

filiación. Estas asignaciones de sentidos a la permanencia, a veces se expresan en la forma de certezas, 

de logros, de satisfacción, de tranquilidad...y otras veces en la forma de dudas. En base al material 

empírico del que disponemos, habría múltiples modalidades de experimentar estas dudas acerca del 

estar/permanecer. Entre ellas, es posible sostener que en ocasiones se manifiestan 

atemperadas...mitigadas... (para sí y en la interpretación de los otros), mientras que en otras ocasiones 

estas dudas se expresan en irritación...tristeza...incertidumbre...sospechas (de si...de los otros...) ... Estas 

experiencias alrededor del estar/permanecer y a las dudas, se configura también en la formación de 

diferentes tipos de vínculo con la geografía y con el clima del lugar y con su carácter periférico y 

                                                      
53

 Valdemarin, P. (2020). Pandemia y aislamiento social preventivo en San Julián. Una comunidad pequeña, socio geográficamente aislada, de 
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aislado, tanto a nivel de los sujetos como a nivel de la dramática social (Bleger, J.:1963;1966; Politzer, 

G.:1966).  

 

En base al material empírico con el que contamos, es posible sostener que en este tipo de 

conglomerados sociales, la tramitación de del migrar y sus condiciones, en su carácter de realidad 

bifronte (Käes, R.:1979; Fernández, L.:2022) se expresa en la configuración de lo que hemos llamado 

modos de ser y estar o, más recientemente, tipos de dramáticas en la situación de permanencia en 

quienes residen en San Julián, y que es posible esperar se exprese en comunidades que comparten sus 

condiciones (Valdemarin, P.:2014; Valdemarin, P. y otros:2019).  

 

Como todo equipo de intervinientes institucionales en posición y, especialmente, en 

disposición analítica (Fernández, L: 2022, b), estamos implicados, libidinal e institucionalmente, con 

este objeto/tema de intervención y con las personas que lo experimentan (Barbier, R.: 1977; Devereux, 

G.: 1977). Somos un grupo de oficio universitario y de migrantes en la trayectoria biográfica e 

intergeneracional. Quienes integramos el equipo y trabajamos en la UNPA, residimos en el mismo 

lugar en el que se emplaza la línea y en Río Gallegos, otra de las ciudades provinciales que comparte 

las condiciones naturales, sociodemográficas y culturales que mencionamos. El tipo de implicaciones 

en el equipo y su incidencia en la tarea, hemos procurado comentarlo en otro lugar (Valdemarin, P; 

Navarro, F.; Benitez, A.; Ochoa, A.; De Benedetti, M.:2022) 

 

En esta oportunidad, en el que Ana María Silva nos convocó a focalizar en el relato de 

experiencias de intervención institucional, pensamos que nuestro aporte podría focalizarse en la 

reconstrucción de las investigaciones e intervenciones que hemos realizado hasta el momento, en 

diferentes etapas, tratando de identificar algunos rasgos de su especificidad, en base a algunos 

interrogantes: qué de lo hecho en estos 20 años parecería expresar esa especificidad...qué condiciones y 

vicisitudes podrían estar tensando el carácter institucional en nuestras prácticas...qué de lo hecho 

requeriría de revisiones, ajustes, ampliaciones. 

 

Como resultado de esta reconstrucción, y de los propósitos de este ciclo de ateneos, vamos a 

compartir algunas noticias de lo que consideramos una historia de anhelos, de búsquedas y de pruebas 

(con aciertos y desaciertos) de dispositivos de intervención en procesos migratorios en el ámbito de la 

comunidad, para focalizarnos luego, en la narración del dispositivo que probamos en el año 2018. 

 

Los supuestos sobre el carácter institucional de estas prácticas de intervención que operaron 

como terceridad en esta reconstrucción son los siguientes. 

 

Primer supuesto. La intervención como terceridad para abrir procesos de análisis de las 

migraciones que en su carácter de objetos bifrontes regulan los comportamientos tanto de los vecinos 

que participan de los dispositivos como del propio equipo interviniente; regulaciones, a nivel de los 

sujetos y de los colectivos, que están a priori veladas para sí, y por esta índole,  protegen las culturas 

instituidas, los libretos de convocación (Kaës, R.:2010), los guiones dramáticos (Fernández, L.:1994) 
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…; el análisis de estas regulaciones supone una dinámica de lucha contra la enajenación, y aun cuando 

exista y se sostenga la disposición al análisis (Fernández,L.:2022,b), lucha con las tendencias a no ver...a 

no oír…a la repetición… 

 

Segundo supuesto. La intervención como metodología es un “procedimiento clínico aplicado 

a comunidades prácticas” que tiene al menos dos objetivos: a) el conocimiento de las situaciones o los 

acontecimientos en los que se hace foco, y; b) el conocimiento de la dinámica de cambio de los 

imaginarios (o sus resistencias) que pueden derivarse de la experiencia en la que se participa (Ardoino, 

J.:1981). Este supuesto ayudó a preguntarnos de qué maneras estarían incidiendo los dispositivos de 

intervención que estamos probando en este tipo de cambios…y qué tipo de ajustes, prevenciones, 

anticipaciones requeriría para favorecerlos… 

 

Tercer supuesto. La práctica de intervención institucional se caracteriza por elaborar 

dispositivos en su carácter de analizadores, en nuestro caso, construidos (Lapassade, G.:1979; Loureau, 

R.:1991), que procuran emerja lo que Ardoino, L. (1981) llama la artificialización de lo vivido o el 

mundo micro social de quienes participan -incluyendo el análisis de la implicación del equipo de 

intervinientes-. Es decir, la disposición de un conjunto de condiciones (un espacio, un tiempo, una 

secuencia de ese tiempo, un encuadre para las relaciones sociales de intercambio y temáticas a 

conversar) que tienen el sentido y la posibilidad de crear o producir el análisis colectivo de una situación 

y, poco a poco -si resultara convocante-, avanzar en su posible resignificación. 

 

Cuarto supuesto. Refiere al pasaje paulatino del trabajo en terreno a la creación de un campo 

de análisis (Fernández,L.:2022,b), que requiere sostener este tipo de prácticas en una duración de largo 

aliento, cuidando en esa duración, evitar ciertos riesgos: ni intervenciones breves (al modo de absorción 

y vaciamiento de los equipos respecto a las comunidades prácticas) (Fernández, L.:2022,b), ni 

fagocitosis (de los participantes respecto al equipo), ni parasitismo (del equipo interviniente hacia los 

participantes) (Ardoino, J.:1981). Para diferentes autores (Fernández, L.:2022,b; Ardoino, J.:1981; 

Ulloa, F.:2011), la centralidad del trabajo de análisis con la implicación, y en equipo, ayuda a disminuir 

estos riesgos. Complementariamente, la creación y cuidado de un campo, requeriría la secuencia de 

ciclos de intervención (Ulloa, F.: 2011) más o menos concentrados en el tiempo e intensivos (Fernández, 

L.: 2022,b) que en sí mismos contengan cierres parciales, con devoluciones o restitución de la 

información. Para Fernández, L. (2010), estas instancias son una parte más del proceso analítico, y 

suponen el momento en que los participantes toman mayor protagonismo y pueden tomar decisiones. 

Este proceso en ciclos tendría, a priori, un carácter indeterminado, y su secuencia se sostendría tanto 

como dure el proceso de intervención, con fuerte base en la investigación y en un mismo campo 

(Fernández, L.: 2022,b) 

 

El quinto y último supuesto que quisiéramos destacar lo plantea Ardoino, J. (1981). Sostiene 

que “los dispositivos de registro, de búsqueda de datos, de tratamiento de informaciones recogidas, los 

“modelos” de interpretación (referenciales) que se utilizan para encontrarles una significación, forman 

parte del “protocolo” y deben ser expuestos con el conjunto del material”, lo cual intentaremos hacer 
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mostrando con cierto detalle, como se adelantó, las decisiones sobre el encuadre y los tipos de 

instrumentos de indagación, de objetivación y devolución que usamos (a modo de prueba) en el año 

2018.   

 

En la consideración de estos supuestos, vamos a presentar, como adelantamos,  

a) una breve historización de la configuración progresiva del campo en el 

periodo 2000-2022, y luego,  

b) cierto detalle del dispositivo que probamos de manera incipiente en el 

año 2018. 

 

2. La creación de un campo: una historia de anhelos y búsquedas 

 

La configuración progresiva del campo de la línea de intervención tiene al menos tres ciclos 

o etapas. 

Línea de tiempo: configuración progresiva del campo
56

 

 

Primer ciclo o etapa, en el periodo 2000-2002: origen del interés por el tema  

 

En los primeros estudios exploratorios sobre la cultura local
57

, las entrevistas en 

profundidad ayudaron a identificar diferentes temas de la dramática social entre los cuales, el hecho 

migratorio se destacaba por la recurrencia de su mención y por la presencia de la clasificación social 

nyc y vyq. Un segundo tema destacado refería a la profusa alusión de adversidades múltiples en la 

                                                      
56

 Agradecemos al Prof. Emiliano Zúńiga por el laborioso trabajo de edición y compaginación de las diferentes imágenes que acompañan el 

texto. 
57

 Desarrollados por Paola Valdemarin en el marco de  seminarios de análisis institucional coordinados académicamente por Fernández, Lidia, y 

organizados por Marta Reinoso y María Inés Muniz en la Sede Río Gallegos de la UNPA 
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vida local. La resonancia (Aulagnier, P.:1977) y especial interés por estos temas (y no otros, también 

presentes en la dramática social), se ligó a las preocupaciones en la vida cotidiana
58

 

  

Segundo ciclo o etapa, en el periodo 2002-2014: profundización de estos temas
59

. 

 

Tuvo dos momentos. El primero (2003-2004) dedicado a afinar el interés por emplazar en el 

ámbito de la comunidad el estudio del tema  (y no en las organizaciones escolares y en los docentes 

migrantes, que era otra inicial preocupación). El segundo momento (2004-2014), focalizado en la 

reconstrucción de las historias de vida de Pablo, Lucy, Erasmo (nacidos en la localidad) y de Maria 

Laura y Neftali (migrante interna y migrante internacional) consultados por sus procedencias geográficas 

y por su reputación social. Con cada uno de estos pobladores, se desarrollaron ciclos de indagación que 

incluyeron instancias de devolución, y su secuencia encontró fundamento en las interrogaciones 

sucesivas que producían sus aportes.  

 

Un momento especial resultó del agrietamiento de la clasificación social en su carácter de 

distinción analítica. Hasta ese momento se usaba la clasificación para mirar el carácter del material, 

hasta que fue posible advertir que tantos unos como otros (nycs y vyqs) relataban profusas historias e 

itinerarios migratorios, en la propia vida y en la vida familiar intergeneracional (en las familias de origen 

y en las familias que formaron). Desde entonces, fue posible estar en mejores condiciones para oír esas 

historias y sus derroteros, y profundizar su comprensión en base a dos supuestos de fundamento 

empírico: 

- Uno de ellos es que, como se adelantó, nycs y vyqs comparten el carácter migrante 

y experimentan en diferentes momentos de la vida diferentes posiciones migratorias: recibir, llegar, 

despedir, retornar…  

- Un segundo supuesto es que esta clasificación en su carácter de invención cultural 

estaría expresando la configuración de un sistema defensivo colectivo (Dejours, C.:1990) que 

tendría por función proteger/ ayudar a velar, sufrimientos y fragilidades múltiples
60

 en una 

comunidad aislada, de clima inhóspito y migraciones recurrentes.  

 

Como resultado de esta profundización, contamos con la descripción profunda de la situación 

migratoria local y de las dramáticas de permanencia de sus pobladores, que abrió paso a una 

                                                      
58

 En ese entonces, la investigadora de estos estudios exploratorios, había migrado recientemente con su familia a San Julián y había iniciado su 

trabajo en la universidad. 
59

 Tesis de Doctorado de Valdemarin, P. (2014): Migración y Formación. El caso de una localidad geográficamente aislada, socialmente 

periférica y atravesada por continuos movimientos migratorios. Área Ciencias de la Educación, FFyL, UBA. Directora y Asesora de Estudios: 

Fernández, Lidia. 
60

 Fragilidades que provienen de las historias familiares caracterizadas por la confluencia entre situaciones de migración e interrupción/fractura 

de los vínculos familiares; de la propia “flojera” o debilidad para sostener en el tiempo la lucha contra la hostilidad del ambiente natural y social, 
el lugar de custodios y herederos del legado de los “pioneros” y el deseo férreo de permanencia en el lugar; la fragilidad que proviene de la 

propia “codicia” hacia las posibilidades del lugar, esto es, permanecer para obtener poder económico y luego partir; la fragilidad que proviene 

de la dificultad para emprender movimientos sociales y colectivos que transformen las condiciones posibles de transformar; y la fragilidad que 
proviene de la dificultad de admitir que la ambivalencia en torno al deseo de estar/partir es constitutiva de un lugar caracterizado por la 

hostilidad del ambiente geográfico, la situación de tramitación permanente del deseo de partir exigida por las constantes recepciones y 

despedidas, y las dificultades para desarrollar poder colectivo para transformar lo posible (Valdemarin, P.:2014). 
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preocupación: los acontecimientos migratorios configuran una problemática social de envergadura (en 

su dimensión demográfica e identitaria), que afecta la vida cotidiana y la salud mental (Ulloa, F.:2018) 

de la población (incluyendo a los/as investigadores/as que formamos parte del campo de intervención). 

Sin embargo, es una temática vacante tanto a nivel de las políticas públicas sociales locales como en los 

ámbitos del trabajo, de la recreación, de la salud, de la educación, etc. (Valdemarin, P. y otros: 2019) 

 

Tercer ciclo o etapa, en el periodo 2016 y continúa: intervenciones comunitarias 

 

Este estado de situación y el hecho de haber realizado hasta allí, ciclos en entrevistas 

individuales, impulsó la siguiente etapa (2016 y continúa) en base al deseo de crear y probar 

dispositivos que continuasen emplazándose en el ámbito comunitario, pero ahora, probando dispositivos 

grupales que se sostuvieran en el tiempo; también, el deseo de apoyar esta tarea, en un grupo de 

universitarios intervinientes, que incluyera investigadores formados de otras UUNN e investigadores en 

formación de la UNPA
61

.  

 

El ideario fue y es ayudar/acompañar como universitarios en la tematización de los asuntos 

humanos alrededor del migrar, y aportar a la identificación de tipos de acción con potencial elucidante, 

probando dispositivos que ayudasen a vivir los procesos migratorios comprendiéndolos en sus consecuencias, 

acompañando el trabajo psicosocial de toma de conciencia y elaboración de esos procesos, y tratando de 

mitigar el daño que produce su negación y/o rechazo. 

 

La búsqueda y la prueba de los dispositivos que estamos usando, intentan inscribirse en la línea de 

prevención de la salud mental de la psicología institucional argentina desarrollada por Bleger, J. y Ulloa, F. y 

en el afinamiento de sus fundamentos ético-técnicos en dispositivos complejos que se reconocen como 

Estados de Situación Institucional creados por Fernández, L. y sus equipos. Especialmente, nuestra tarea 

intenta inscribirse en la línea de los dispositivos con ciclos secuenciados, que Fernández, L. desarrolló en 

diferentes conglomerados sociales de nuestro país -barrios, localidades, semejantes en su tamaño a los de San 

Julián- en las provincias de Chaco, Mendoza, Buenos Aires y Neuquén, entre otros. Para la autora (Fernández, 

L.:2011), este tipo de dispositivos procura favorecer en quienes participan, “un espacio para “volver a 

pensar” en sus realidades de vida con un tipo de pensamiento elucidante, entendiendo por tal aquél que 

provoca una ampliación de la capacidad colectiva para percibir y actuar con vistas al hallazgo de nuevas o 

mejores respuestas frente a problemáticas (psicosociales) no resueltas todavía (a pesar del tiempo 

transcurrido)”. 

 

En 2017, hicimos un primer intento. La directora de Teatro local, Anahí Fiora, creó un guión y una 

obra de teatro con el grupo Los Alquimistas, que tituló Ponerse en Camino, en la que recreó el material de 

investigación con historias de vida de Lucy, Pablo, Maria Laura, Erasmo y Lucy, que revisamos 

minuciosamente en reuniones semanales sostenidas durante cinco meses. La Obra se estrenó en diciembre de 

ese mismo año y participaron alrededor de 100 vecinos a quienes a posteriori de la Obra se los invitó a un 

intercambio de impactos. 

                                                      
61

 El equipo está dirigido por Paola Valdemarin, y actualmente está integrado por investigadores en formación de la UNPA, Florencia Navarro, 

Alfredo Benítez y Alicia Ochoa, e investigadoras formadas de otras universidades que apoyan en tareas especiales, Marcela Ickowicz y Iona 

Perea. La Consultora Externa es Lidia Fernández. 
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También en 2017, con el asesoramiento de la consultora externa y la formación de un pequeño 

grupo, hicimos una primera estada en San Julián y una posterior secuencia de reuniones virtuales para afinar 

los intereses, trabajar en el vínculo del equipo con el tema, con los vecinos, con la tarea y en las que 

revisamos tanto las experiencias de intervenciones en diferentes comunidades desarrolladas por Fernández, 

L., como los hallazgos disponibles sobre el migrar, en las investigaciones antecedentes a nivel local. Como 

resultado, se diseñó un dispositivo complejo cuya prueba inicial concretamos en el año 2018 que enseguida 

vamos a detallar. 

 

En el año 2019, basados en la experiencia y balance del año anterior, organizamos la primera 

Muestra Abierta e Interactiva. En esta oportunidad se sumaron al equipo otros profesores y otro grupo de 

estudiantes de grado. Invitamos especialmente a los pobladores que habían participado el año anterior, y a 

otros más de la comunidad. A los aproximadamente 50 vecinos que visitaron la Muestra, les propusimos una 

visita guiada por diferentes Estaciones de material escrito y audiovisual basado en los testimonios de quienes 

habían sido consultados en el año 2018; en otras Estaciones, propusimos otro tipo de material audiovisual y 

escrito elaborado por el equipo, que pretendía invitar a inscribir los procesos propios y a nivel local, en 

movimientos poblacionales más amplio de la humanidad a lo largo de su historia. Esta Muestra tuvo el 

carácter Interactivo porque en las Estaciones los invitábamos a completar, ajustar, ampliar el material 

presentado y a elaborar sus propias reconstrucciones en árboles genealógicos y mapas de movimientos 

migratorios, al tiempo que se realizaban y registraban entrevistas breves y ocasionales con el equipo. Al final 

del recorrido, los visitantes de la Muestra comentaban sus impresiones en el Libro de Visitas. 

 

En el año 2020, realizaríamos la segunda Muestra Abierta e Interactiva (con ajustes del material), 

que se interrumpió por las medidas de ASPO. Pasada la pandemia del covid19, proyectamos concretarlo al 

año siguiente, pero también se interrumpió, en este caso, en primera instancia por incertezas respecto al 

devenir de la pandemia y luego por dificultades presupuestarias. Para el año 2023, esperamos concretar la 

Muestra, incluyendo en esta oportunidad el dispositivo Relato a Voces (Fernández, L.)  

 

 

3. El dispositivo complejo del año 2018 

 

Respetando los requisitos éticos y técnicos de este tipo de diseños (Fernández, L. 2013) y para el 

periodo de un (1) año, se optó por un Ciclo de Trabajo en dos etapas y en cada una de ellas, un ciclo de 

indagación/devolución completo, que incluyó: “a) la exploración, b) la producción de material de análisis, c) 

el procesamiento de ese material en función de la elaboración de un diagnóstico, d) la consideración del 

diagnóstico para definir puntos cruciales y estrategias de devolución, e) la elaboración de materiales de 

devolución, f) la intervención de devolución misma”. En ambas etapas participaron dieciocho (18) 

pobladores62, residentes en San Julián, adultos, mujeres (12) y varones (7) y de diferentes procedencias 

geográficas. Nueve (9) nacidos en la localidad y nueve (9) migrantes (internos e internacionales).  

 

                                                      
62

 Pobladores participantes cuyos nombres se citan con su autorización: Victorina Isabel ÁLVAREZ MERCERAT, Georgina ANDERSON; 

Paula BERARD; Telma DENHOLM; Omar ECHENIQUE; María Celeste FRACASSO; Serapio Héctor GARCÍA BORDONI; Jorge Adrián 

MANOLUCOS; Alejandro Fénix MARINKOVIC; Aldo MEZA; Soledad NAVA; Nohry FUEYO; Petra OBINILOVICH; Liza Alejandra 

OVIEDO BÁEZ; Braulio Rubén RAFUL; Rocío RIVAS; Gustavo SENLLE; María TROKHINA 
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3.1. Primera etapa del dispositivo 

 

La primera etapa tuvo por propósito convocar a pobladores a participar de este dispositivo y 

reconstruir, inicialmente, múltiples situaciones y experiencias de migración, en el presente y en el pasado local, 

tanto a nivel personal, familiar como social, y desde diferentes perspectivas o posiciones migratorias. Incluyó, 

la creación de una red de posibles invitados y la consulta a informantes claves, las invitaciones personales a 60 

pobladores, y -ya en la estada del equipo completo en San Julián-, la realización de ajustes al diseño, la 

concreción de los Talleres y luego, una Jornada de Devolución in situ.  

 

Red de posible entrevistados 

 

Como acciones preparatorias a las invitaciones, construimos una red de posibles vecinos a invitar 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: adultos, residentes en San Julián, de diferentes grupos etarios y 

posiciones migratorias y con diferente tiempo de residencia 

 

Universo de posibles pobladores/as a invitar 

 

Luego, a partir de entrevistas de consulta a dos informantes claves, elaboramos una base de datos 

que nos permitiera localizar/contactar a los vecinos/as  

Las invitaciones  

 

Las invitaciones a domicilio fueron acompañadas por una tarjeta de invitación, y en días sucesivos se 

reiteraron las rondas de consultas (telefónicas o a domicilio) a quienes tenían sus confirmaciones pendientes. 
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Primeras invitaciones a pobladores/as 

 

Estada I: talleres y devolución in situ 

 

Le continuó la primera estada intensiva en San Julián del equipo completo, durante tres semanas. 

Iniciamos con el trabajo en el equipo al modo de seminario laboratorio en el que analizamos las pautas que 

orientarían el desarrollo de los talleres con los pobladores; esta tarea ayudó a anticipar/afinar el encuadre y las 

tareas del equipo en los talleres.  
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Los Talleres se desarrollaron en dos jornadas, con una duración de tres (3) horas reloj cada una, y en 

cuatro (4) pequeños grupos de entre 4 y 6 integrantes cada uno: dos (2) grupos de pobladores nacidos en San 

Julián -varones y mujeres- y dos (2) grupos de pobladores llegados a San Julián -varones y mujeres-. El criterio 

de pequeños grupos y su continuidad en reuniones sucesivas, procuraba un tipo de intercambio: la experiencia 

de un tiempo tranquilo, que favoreciera la participación de los diferentes pobladores en cada grupo y creara 

progresivamente un espacio de confianza. Cada grupo contó con un Coordinador y un Registrador de los temas 

que se evocaban, condición que procuraba ayudar a la escucha atenta, hacer intervenciones que ayudasen a la 

circulación de la palabra y prever momentos de síntesis que tuvieron el sentido de profundizar la descripción de 

las experiencias ya evocadas u otras; es decir, tratando de favorecer el trabajo psicosocial de las memorias 

(Candau, J.:2001;2002) sobre el tema de los Talleres.  

 

En la semana siguiente a los Talleres, nos abocamos al primer ordenamiento de los materiales 

producidos por los grupos que una semana más tarde se presentarían en la Jornada de Devolución in situ. Los 

insumos fueron: los registros temáticos escritos de los Coordinadores y Registradores de cada pequeño grupo; 

los registros empáticos del equipo (sobre esos temas, sobre la dinámica en cada grupo, sobre la relación con los 

vecinos...) y los análisis preliminares que en ese momento pudimos captar, respecto al carácter del material 

producido en los Talleres. Como resultado de este trabajo, se elaboraron herramientas de objetivación:  

- una primera versión de la línea de tiempo de San Julián, enunciando en una cronología, los hechos 

significativos en su historia en base a las memorias de los pobladores (acompañando cada hecho con testimonios 

reconstruidos); y  

- cuadros que sistematizaban (preliminarmente) testimonios que el equipo registró respecto al pasado 

temido y al futuro deseado; y respecto a los argumentos que alientan y que advierten sobre la vida en San 

Julián en la consideración de algunas de sus adversidades. 

 

La Jornada de Devolución in situ tuvo una duración de cuatro (4) hs. reloj y se organizó en dos 

tiempos.  

 

En el primer tiempo, se trabajó con el grupo completo de pobladores mostrando el material 

sistematizado en las herramientas de objetivación dispuesto a modo de Muestra en el espacio disponible63. 

                                                      
63

 Durante las Estadas en el año 2018, estuvo a cargo de la Lic. Iona Perea (UNSJB) el registro fotográfico y fílmico de las diferentes instancias 

de trabajo con los/as pobladores. Las fotografías seleccionadas para esta presentación, son de autoría. 
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Por parte del equipo, procurábamos mostrar el tipo de análisis posible de realizar en el espacio al 

que los habíamos convocado como expertos de la vida cotidiana, y el respeto efectivo de las reglas de encuadre 

en el tipo de material que produjimos; en especial, la confidencialidad.  Por parte de los pobladores, la 

experiencia consistió en leer con mucho detenimiento esos materiales, completarlos, corregirlos y ampliar la 

información mostrada con esas herramientas de objetivación.  
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En el segundo tiempo, los pobladores volvieron a sus grupos pequeños para evaluar la experiencia 

y también para evaluar el compromiso mutuo de una segunda etapa o ciclo semejante. 

 

3.2. Segunda etapa del dispositivo  

 

La segunda etapa o ciclo tuvo por propósitos a) profundizar el análisis ad hoc del material aportado 

por los pobladores; b) ajustar y ampliar las herramientas de objetivación en base a los aportes de los 

pobladores, y c) diseñar y concretar las segundas jornadas de devolución proyectada para 4 meses más tarde. 

 

Ordenamiento del material disponible y preparación de Jornada de Devolución  

 

Las tareas de ordenamiento del material, incluyeron: - la desgrabación de las reuniones de cada 

grupo. Un total de 48 hs que resultaron 700 páginas de testimonios; - una primera categorización de ese 

material en cada uno de los cuatro grupos; - una segunda revisión de la cronología de hechos evocados 

incluyendo testimonios, según sus ámbitos: local, provincial, nacional e internacional.  

 

Luego, se ajustaron los instrumentos de objetivación en los que ya teníamos un primer avance 

(línea de tiempo y cuadros con testimonios) y se elaboraron otras herramientas de ordenamiento del material 

disponible: - un audiovisual (que compiló fotos y videos de los intercambios), que ya en la devolución in situ 

operó al modo de recapitulación de lo hecho en los Talleres; y - dieciocho (18) Documentos Personales, uno 

por cada poblador/a, que contenían: 

- sus nombres y sus fotos, 

- una presentación sintética de cada poblador, con la información con la que contábamos 

hasta ese momento, y 

- los testimonios personales sobre diez (10) asuntos o cuestiones de los procesos 

migratorios: 1) Cuáles son los lugares de procedencia, de origen desde los que parten; 2) Por qué parten; 

3) Cómo quedan los que despiden en los lugares de origen; 4) Cómo llegan a San Julián; 5) Cómo son 

recibidos al llegar; 6) Cómo caracterizan/describen el proceso de  integración/adaptación de los migrantes 

en San Julián; 7) Qué dicen sobre los deseos de quedarse; 8) Qué dicen sobre los sueños, los deseos de 

partir de San Julián hacia otros sitios (de regresar/volver para residir, para visitar lugares de origen 

propios o de la ascendencia; 9) A qué lugares sueñan volver/regresar/conocer; 10) Qué dicen de los que 

parten de San Julián. 

 

En estos documentos personales se incluyeron también otros dos tipos de instrumentos de 

objetivación en base al material disponible: árboles genealógicos y mapas de movimientos migratorios 

biográficos y familiares. Los datos de estas representaciones gráficas y sus sistemas de referencia, se 

ajustaron, ampliaron, corrigieron en base a la revisión que hicieron los pobladores ya en la Jornada de 

Devolución. En algunos casos, se complementó con entrevistas breves para registrar estas revisiones. La 

versión final de estos documentos personales tuvo un promedio de diez (10) páginas cada uno. 

 

Otro de los instrumentos de objetivación fue el que llamamos Documento Grupal: acerca del 

migrar y las migraciones. En este caso se avanzó en un primer análisis comparativo de los aportes de los 18 

pobladores focalizando en cuatro aspectos de los procesos migratorios: 1) Por qué, para qué y cómo llegan a 
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San Julián; 2) Cómo son recibidos; 3) Cómo se adaptan en San Julián; 4) Cómo viven/experimentan la idea de 

quedarse o de partir. En cada uno de estos asuntos, se incluyeron testimonios de los integrantes de los cuatro 

grupos de pobladores: mujeres y varones nycs, y mujeres y varones v yqs. Procurábamos mostrar información 

producida por ellos mismos, que expresaba que tantos unos como otros portan vastas experiencias migratorias, 

personales e intergeneracionales, y con ello ayudar a disconfirmar que las cuestiones referidas al procesamiento 

de la migración, se refiere “exclusivamente” a los vyqs “evidentes”, es decir, a los recientemente llegados en la 

historia local. 

 

Por último, elaboramos un instrumento que denominamos Estaciones: Acerca de las dramáticas de 

permanencia. Supuso un segundo análisis del material comparativo que nos permitió avanzar en la 

identificación de rasgos de las dramáticas sociales y narrar estas caracterizaciones a nivel de los hechos y 

significaciones que fueron posibles advertir en el material aportado por los vecinos en torno a los diferentes 

asuntos que enseguida se presentan. Como se advierte en las imágenes que siguen, acompañamos estas 

narraciones con el trabajo de diseño gráfico que incluyó una laboriosa selección de fotografías que ayudarán a la 

representación de lo narrado. Su presentación en la Jornada de Devolución fue validada por los pobladores. 
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Estada II: Jornada de Devolución 

 

Ya próximos a la concreción de la segunda estada y a la Jornada de Devolución, hicimos una segunda 

visita al domicilio de cada uno de los 18 pobladores, para recordarles la invitación. 

 

Segunda invitación a pobladores/as 

 

Tal como habíamos hecho en la devolución in situ, organizamos esta nueva instancia al modo de una 

Muestra, que denominamos Procesos migratorios y dramáticas de permanencia y que tuvo una duración de tres 

jornadas.  

 

La primera jornada (de 4hs. de duración) se organizó en tres momentos. En el primer momento, de 

intercambio con el grupo completo, conversamos sobre los propósitos de la reunión, y les entregamos en 

carpetas cada uno de los documentos personales, que contenían el material que habíamos preparado: - una nota 

especificando el tipo de invitación que les estábamos haciendo a estas jornadas; - una selección de testimonios 

personales sobre algunos de los aspectos de los procesos migratorios; - el árbol genealógico de cada poblador/a 

completado con información disponible, y otro árbol genealógico en blanco, para completar, ajustar, corregir; - 

el mapa de movimiento migratorio con su sistema de referencias, y un planisferio en blanco para completar, 

ajustar, corregir por cada poblador. 
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En el segundo momento, de trabajo personal con estos documentos, y con una duración aproximada de tres (3) 
horas, los invitamos a identificar y marcar aquello que quisieran decir de otro modo, los aspectos que quisieran 

reservar para sí mismos/as, y a revisar/corregir/completar la información de los árboles genealógicos y mapas 

migratorios.  
 

 

En el tercer momento, los invitamos a recorrer la exposición de los árboles genealógicos y de los 

mapas de movimientos migratorios de los 18 pobladores/as, con sus referencias. Durante la jornada, los 

Coordinadores de grupo estuvieron disponibles para ser consultados sobre el material sistematizado. 
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Los pobladores se mostraron interesados y concentrados en la lectura y revisión minuciosa de los 

materiales y en la escritura de las revisiones/aportes sobre el material de las carpetas personales. Los 

intercambios sobre el material personal entre los pobladores y con el equipo, fueron espontáneos y en pequeños 

grupos.  

 

La segunda jornada (de 4 hs. de duración) la organizamos en dos (2) momentos. En el primero, los 

invitamos a recorrer la Muestra organizada con cartelería que guiaba a espacios con materiales específicos. Se 

expusieron los materiales producidos en la primera etapa y los otros preparados para esta oportunidad, en 

diferentes tipos de espacios. 

 

Un espacio con el audiovisual que recapitulaba lo hecho en los Talleres. Su proyección se dispuso en 

un espacio con TV y sillas a su alrededor que permitiera descansar y disfrutar el video. 

 

 

Otro espacio que denominamos Recordando las producciones de la primera etapa en el que se 

expusieron: 

- La línea de tiempo Enfrentemos nuestra memoria sobre San Julián con 

sistematización ampliada de hechos y testimonios;  

- El cuadro con Argumentos sobre Futuro Temido / Futuro Deseado con 

sistematización de nuevos aportes; 
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El cuadro con Argumentos para atraer y para prevenir sobre la vida en San Julián con 

sistematización de nuevos aportes registrados en ocasión de la devolución in situ.  
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Otro espacio con las Estaciones: Acerca del migrar y las migraciones con las enunciaciones de las 

experiencias a nivel de la dramática social, que antes mostramos. 

 

 

 

Otro espacio o Mesa con 18 Documentos Grupales, uno para cada poblador que, como comentamos, 

contenían una selección de testimonios de pobladores nycs y vyqs respecto a los mismos asuntos del migrar. 
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Y un último espacio que denominamos recordemos nuestras biografías, en el que se volvieron a 

exponer los árboles genealógicos y los mapas de movimientos migratorios familiares del total del grupo, con 

afiches de referencias a estos materiales. 

 

Mapa de movimientos migratorios de  P8 y su familia, poblador nacido en San Julián 

 

Mapa de movimientos migratorios de  P8 y su familia, 
 poblador nacido en San Julián 
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Árbol genealógico de P10, pobladora migrante interna 

 

 

 

 

El segundo momento consistió en la reunión del grupo total, para intercambio de impresiones sobre 

el material visto y comentarios sobre el origen del interés de la investigación y los propósitos de este dispositivo 

de intervención comunitaria.  
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La recorrida de los pobladores por la Muestra fue muy interesada y completaron, nuevamente, el 

material expuesto. En la despedida, se los invitó para el día siguiente, a recorrer la Muestra con familiares y/o 

amigos/as que estimaran especialmente para compartir sus producciones. Instancia que supuso la Tercera y 

última Jornada, con una duración de dos (2) horas 

 

3.3. ¿Qué tipo de incidencia pudo haber tenido en los vecinos, la experiencia en este 

dispositivo complejo de un año de duración, y qué tipo de ajustes requeriría…? 

 

Mencionamos al inicio de esta presentación que, de acuerdo a Ardoino, J. (1981), uno de los 

propósitos del procedimiento clínico de las intervenciones de carácter institucional, supone profundizar el 

conocimiento de los acontecimientos o situaciones que se tematizan; y otro de los objetivos, sobre el que 

quisiéramos en este momento reparar, se refiere a la necesidad de conocer la dinámica de cambio de los 

imaginarios subjetivos y colectivos (o su resistencia) que pueden derivarse de la experiencia de los participantes 

en el dispositivo. 

 

Tres tipos de indicadores en la dinámica de intercambio, ayudaron a analizar el potencial elucidante 

del dispositivo, sus limitaciones y sus necesarios ajustes y sostén en el tiempo. 

 

Un primer indicador referido al compromiso de los dieciocho (18) pobladores que aceptaron la 

invitación a ser consultados como expertos de la vida cotidiana y sus disposiciones a sostener los intercambios 
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en cinco (5) jornadas que sumaron aproximadamente 20 hs reloj en Talleres, Reuniones Generales, Jornadas de 

Devolución y Muestras. 

 

Un segundo indicador se ubica en los comentarios que los pobladores hicieron sobre esta 

experiencia. En sus testimonios, este tipo de dispositivos estaría resultando “inteligente”: - al dividir los grupos 

en nyc y vyq “porque sino, no se hubiera podido hablar”; - al usar la modalidad de exposición de los relatos 

en las Jornadas de Devolución “porque permitió ver y recordar” a través de los diferentes formas de 

ordenamiento del material aportado por ellos; - al proponer pequeños grupos en los Talleres destinados a 

evocar las experiencias migratorias, porque permitió expresarse con mayor confianza, decir lo que nunca se 

dice o se dice poco, advertir similitudes no sospechadas, y entonces, creer que algún cambio es posible...Los 

vecinos comentaron: 

 

“…Nos ha ayudado a repasar un montón de cosas, nos ha sacado cosas que teníamos en la manga 

y que a veces no creíamos que todo el mundo tenemos…Algo que tenemos porque lo escondemos… porque 

muchas veces no lo queremos recordar y otras veces porque nos olvidamos…”; 

 

“…Al analizar esto, se da cuenta de lo que pasó, pasa y va a pasar. Entonces sí, uno quiere 

comprometer a toda la población, hay que hacerlos participar de alguna manera…”; 

 

 “…Sí, yo creo que esta reunión para mí ha sido bárbara…Yo lo que pienso que ojalá con esta 

iniciativa de ustedes, lográramos movilizar todo lo que se pueda para ir generando una conciencia de qué es 

lo que viene después, y si somos capaces con esa imaginación de impulsar alguna cosa que se proyecte en la 

realidad. El hecho de conocernos hoy, bah, de haber desnudado nuestras casi… nuestras coincidencias 

digamos … puede llevarnos a pensar que quizás somos capaces de empezar a imaginar y a trabajar sobre 

un desarrollo…”;  

 

“…Lo importante es como dice x, estamos comprometidos, yo me comprometo y les diría: 

ayúdennos a ayudarnos…” 

 

Un tercer indicador se produjo durante la Reunión General Final en las Jornadas de Devolución. Al 

momento de hacer oír y oír en ronda, los tipos de experiencia según los lugares de procedencia de las personas, 

se produjo una dinámica disruptiva en el clima de confianza que hasta allí había caracterizado a los 

intercambios, muy contrastante con la dinámica de involucramiento que habían mostrado en las diferentes 

instancias del dispositivo. Este movimiento se expresó en algunas discusiones entre los participantes, en gestos 

de incomodidad y en el retiro de algunos antes de terminar la ronda final de intercambios y despedida. Esta 

dinámica pudo haber mostrado la reificación de la clasificación social nyc y vyq, de los guiones culturales 

instituidos que porta (que se le atribuyen a unos y a otros) y del carácter defensivo de estas construcciones 

imaginarias colectivas. 

 

En atención a este último indicador de la dinámica, pareció oportuno generar una última instancia a 

modo de despedida. 

 

En visitas a los domicilios de cada uno de los 18 pobladores, se les entregó una carta de despedida 

que cada Coordinador de grupo escribió y un CD con copia del audiovisual que sistematizada en fotos y 
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videos la experiencia en el dispositivo.  

 

En reuniones posteriores, el equipo que hizo esta recorrida informó la cordialidad con la que los 

vecinos recibieron estas visitas y los materiales, y en ocasión de invitarlos a pasar a sus casas, el reinicio de los 

relatos sobre experiencias en las que se habían quedado pensando y que complementaron, en algunos casos, 

aportando nuevos documentos personales o libros alusivos al tema que estimaron podría ayudar al equipo a 

continuar comprendiendo el carácter de los acontecimientos migratorios a nivel local.  

 

Estos indicadores de muy diferente carácter posiblemente concurren a la experiencia ambivalente 

alrededor del migrar en este tipo de comunidades y en tal sentido, aumentan fundamentos empíricos a los 

hallazgos y conjeturas centrales de la línea que comentamos inicialmente. Su captación en la dinámica de 

intercambio, ayudó a diseñar para el año 2019, los criterios y el tipo de material a incluir en la Muestra Abierta e 

Interactiva que reseñamos. 

 

La consideración de estos indicadores en su carácter de analizadores naturales (Lapassade, G.: 1979; 

Lourau, R.: 1991), también aumenta fundamentos respecto a la necesidad de sostener en el tiempo este tipo de 

intervenciones sociales a nivel local. Continuar probando los dispositivos con los ajustes necesarios y hacerlos 

disponibles para otros pobladores en la línea de la prevención y la promoción de la salud mental (Ulloa,F.: 

2018). Esto es, hacer lo posible por sostener este tipo de espacios que ayuden a dirimir los aspectos que 

configuran la complejidad de la situación migratoria que hemos descripto: las reacciones, los conflictos (o 

fuerzas controvertidas y ambivalentes) a los que hace lugar; conflictos consigo mismo, con los demás, entre 

grupos....  

 

Estos espacios podrían ayudar a problematizar a nivel social, lo que puede estar experimentándose 

como dilema (Bleger, J.:1964). Es decir, la tendencia a nivel de las dramáticas subjetivas y sociales a la primacía 

de concepciones o reacciones o tipo de experiencias que resultarían irreconciliables entre sí, entre las que prima 

la búsqueda de negación o desconfianza o rechazo de la o las otras posiciones, y con ello el advenimiento posible 

de prácticas de violentación de diferente carácter. Por ejemplo, experiencias alrededor de: ellos vs. nosotros; 

permanecer vs. partir; buen poblador vs. poblador indeseable; buen vivir aquí vs. vivir aquí con reniego o 

melancolía... 

 

Convertir estas situaciones vividas en su carácter dilemático en un problema o problemática social 

(Suárez. F.: 2004), ayudaría a avanzar en la identificación colectiva de múltiples aspectos que hacen a la 

configuración dilemática de la situación migratoria, favoreciendo la inteligibilidad de este tipo de experiencias 

para sí y respecto a la interpretación de los otros; con ello, tratar de atemperar el malestar personal y social.  

 

Nos proponemos seguir pensando los alcances, límites y compromisos a los que nos desafían las 

prácticas de intervención, ayudados en parte, con estas reflexiones de Ardoino, J. (1981) en base a su 

experiencia. 

 

“Según nuestra visión de las cosas, las matrices sociales más determinantes de las 

relaciones sociales de producción no se vuelven más accesibles, más vulnerables (más que 

intelectualmente), por las capacidades de análisis desarrolladas en el curso de la intervención. 

Quedan fuera de alcance. Se evoca o se invoca lo institucional en los grupos restringidos. No se los 
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convoca ni se los revoca. Pero el desarrollo del espíritu crítico, en el nivel de cada uno, como en el 

de los reagrupamientos orgánicos y de lazos de solidaridad, constituye una adquisición que no es ni 

con mucho despreciable.  Es preciso pues conservar este objetivo realizándolo lo mejor posible (...) 

Más allá del entusiasmo de los comienzos y de las facilidades que suscitaba, el 

afinamiento de la metodología es algo posible y necesario. Es un esfuerzo de desmitificación que hoy 

escruta e interroga la práctica de la intervención, sus presupuestos y las ambigüedades que de ella se 

desprenden. Pero el desarrollo del espíritu crítico que tiende a una cierta elucidación de lo vivido 

cotidiano y de las formas repetitivas de lo que termina, debido a su inteligibilidad, por ser percibido 

como fatalidad es algo necesario y posible, una vez podadas ciertas ilusiones, ingenuidades y 

supercherías. Con esta perspectiva, la intervención vuelve a surgir explícitamente como algo que 

nunca, sin duda, ha dejado de ser: un trabajo educativo” (Ardoino, J.:1981;38-39). 

 

Muchas gracias por la escucha. 
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Comentarista: Lic. Florencia Navarro. Psicóloga Clínica de la Universidad Nacional de Tucumán.  

Docente, investigadora y extensionista de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Asistente de 

docencia del Seminario de Análisis Institucional en la Licenciatura en Psicopedagogía de la UARG y Profesora 

Adjunta de la materia Análisis Institucional en las Escuelas del Profesorado para la educación Primaria de la 

UASJ.  Miembro de la Línea de investigación, extensión y formación en Análisis Institucional en 

Acontecimientos Migratorios de la UASJ.  

 

Síntesis de lo presentado y foco de este comentario 

En la presentación que acabamos de oír del equipo se presentaron cuatro asuntos:  

El primer asunto referido a una breve mención de los rasgos socio- geográficos y 

demográficos del conglomerado social en el que se emplaza la línea Análisis Institucional en 

Acontecimientos Migratorios. 

El segundo asunto referido a algunos supuestos éticos- técnicos sobre el carácter institucional 

de las prácticas de intervención que operan como fundamentos y como terceridad en esta línea.  

El tercer asunto hizo referencia a una breve historización de la configuración progresiva del 

campo, desde sus orígenes hasta la actualidad.  

En el cuarto asunto se focalizó en la descripción del dispositivo complejo de intervención-

investigación de tipo institucional, que se concretó en el año 2018.  

Finalmente se hicieron algunas consideraciones respecto al potencial elucidante (Ulloa, 1995) 

del dispositivo utilizado en el año 2018, sus límites, necesidades de revisión y de ampliación, en 

atención a los indicadores e indicios registrados en las dinámicas de intercambio en diferentes instancias.  

Como se presentó, alienta al equipo, este tipo de registros de los indicadores de las dinámicas de 

intercambio y su análisis, el propósito de continuar afinando los dispositivos que se usan en procura de 

la promoción y prevención de la salud mental de los/las vecinos/as de San Julián, afectados por los 

puntos críticos que hacen a la situación migratoria (Valdemarin, 2014), experimentada tendencialmente 

como dilemática (Bleger, 1958) en estas comunidades.   

En reuniones de equipo también habíamos previsto, aunque no nos fue posible desarrollar por 

razones de tiempo, hacer referencia a algunas condiciones que, en nuestra experiencia, se requerirían 

para la formación de un equipo de intervinientes dispuestos a desarrollar este tipo de dispositivos.  

Por eso resultó de mi interés que este comentario se base en alguna de estas condiciones, 

focalizando en el análisis de mi implicación libidinal, institucional y profesional en el sentido que le 

otorga Barbier (1977) y Ardoino (1997). 

Esta tarea que propongo se basó en la reconstrucción de la diacronía de mi relación con las 

noticias recibidas sobre línea de acontecimientos migratorios y a partir de mi incorporación al equipo de 

trabajo en el año 2019, un año después del dispositivo comentado en profundidad anteriormente. Es 
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decir, pretendo, informar en este breve comentario, una parte de lo que Lourau (1989) en  su Libro El 

Diario de Investigación llama “el extra-texto” en las prácticas de intervención e investigación; esto es, los 

registros sobre qué nos pasa a los investigadores en campo, que, aunque tiene enorme incidencia en lo 

que se hace, habitualmente se evita informar en otros tipos de análisis sociales; sin embargo resulta uno 

de los requisitos éticos técnicos ineludibles de las buenas prácticas de intervención basadas en enfoques 

institucionales.  

Como resultado de esta reconstrucción personal o “extra-texto” comentaré cuatro situaciones 

en su carácter de analizadores (Lapassade,1979; Lourau, 2001) que me permitieron retornar sobre mi 

propia experiencia (Filloux, 1964) alrededor de la pregunta ¿Por qué acepté participar en este equipo 

de Intervención Investigación Institucional en Acontecimientos Migratorios? 

 

Acerca de la convocatoria 

A Paola, directora de esta línea, la conocí brevemente en un espacio académico en San Julián, 

donde la escuché dar una disertación sobre migraciones y en el que tuvimos un breve intercambio sobre 

mis intereses en continuar la formación e investigación en Análisis Institucional; tiempo más tarde me 

propuso y acepté incorporarme a línea de investigación, extensión y formación de Análisis Institucional 

en Acontecimientos Migratorios.  

Me resultó convocante, ya que desde el año 2016 ocupo el cargo docente como Asistente del 

Seminario Análisis institucional en la Carrera de Psicopedagogía de la Unidad Académica Rio Gallegos 

de la UNPA. Entonces esta propuesta supuso para mí la posibilidad de dar continuidad a la formación en 

prácticas de Análisis Institucional, en este caso en el campo de las experiencias del migrar, acompañada 

además por expertas como Paola Valdemarin y Lidia Fernández, lo cual aumentó mi entusiasmo en 

formar parte del equipo.   

Desde aquel momento se sostuvieron reuniones sistemáticas en las que fui conociendo 

algunos/as de los/las integrantes del equipo y en las que me fui anoticiando acerca de las características 

de la línea, el tipo de tareas que se fueron realizando y aquellas que se encontraban pendientes.  

La reconstrucción de lo hecho hasta ese momento en la línea me fue posible además a través 

de la consulta a los proyectos, lo registros escritos, fotográficos y fílmicos de las experiencias realizadas 

en torno a los dispositivos probados y sus propósitos.  

Complementariamente tanto las reuniones como las consultas al material registrado me 

permitieron anticipar el trabajo en campo a realizar en el año 2019 en el dispositivo que se denominó 

Muestra Abierta e Interactiva y que se mencionó en la presentación.  

Experiencias durante la Estada
64

 y el trabajo en campo.  

En el periodo pre estada participé de intercambios referidos al diseño de la tarea que se preveía 

para el equipo completo en San Julián. En ese momento, recientemente había tenido una experiencia 

bastante dolorosa en mi vida, por tanto, el tiempo prolongado de Estada que se proyectaba para 

aproximadamente 15 días, me resultó bastante interesante, en esa oportunidad, para “desconectarme”. 

                                                      
64

 Se conoce como Estada de investigación a un tiempo prolongado e intensivo en el que se reúne el equipo completo de investigación, 

generalmente en un mismo espacio físico. Esta proximidad permite que durante el desarrollo de ciertas tareas como: la planificación, diseño de 
estrategias de intervención, lectura del material teórico y empírico, contacto con los sujetos de investigación, el trabajo de campo, entre otras, se 

generen espacios de reflexión sobre lo que se hace, se pueda evidenciar y comentar los impactos que se producen en el equipo y posibilitar 

análisis que permitan la comprensión de estos.  



134 

 

Al momento de viajar, además de estas expectativas por desconectarme y por compartir 

trabajo en terreno con expertas, supuso  participar por primera vez en una Estada de intervención 

institucional;  también era la primera vez que conocía la residencia universitaria (en la que nos 

alojamos parte del equipo y en la que realizamos algunas de las tareas) y era la primera vez que 

conocía a gran parte del equipo y a la Unidad Académica San Julián de la UNPA, en la que al finalizar 

el tiempo de la Estada inicié mi actividad como docente en la carrera de Enfermería.   

Como resultado del análisis de estas experiencias novedosas para mí quiero comentar sobre 

los siguientes asuntos:  

La “convivencia obligada” (Mastache,2010) y por un tiempo prolongado e intenso en la 

Residencia Universitaria me permitió escuchar historias diferentes, sobre todo de las estudiantes, con 

las cuales compartíamos comidas, caminatas, espacios de armado de la muestra y allí se generaron 

tertulias que fueron de distinto carácter. Se compartieron en esos encuentros relatos de situaciones 

difíciles, se generaron espacios de confianza, que iban entretejiendo los lazos en el equipo, estos 

espacios de intersticio que afianzan o tensan los vínculos, que se presentan como distintos al espacio 

de la tarea, pero que influyen en ella (Rousillon,2002).  Ahora puedo pensar en la Estada como una 

zona de desarrollo próximo (Vygotsky,1987), que habilitó en mí el desarrollo de potencialidades que 

fueron posibilitadas por una serie de hechos y circunstancias que tuvieron para mí un el carácter de 

andamiaje.  

El resultado del análisis de esta vivencia me permitió advertir la “ingenuidad”, que a veces 

tenemos algunos investigadores sociales cuando se va a hacer un trabajo de campo, pensar que es 

posible desconectarse cuando lo que pasa es exactamente lo contrario: si se está disponible a abrir el 

pensamiento se produce el fenómeno de resonancia (Alaugnier, 1989)  y su potencial análisis en el 

vínculo con el tema, con los sujetos que participan, con el equipo, con la dinámica de trabajo, con el 

tipo de tarea, con las relaciones de formación, con el carácter provisorio del conocimiento, con la 

incertidumbre que traen las relaciones difusas entre los diseños y las prácticas, entre múltiples asuntos.  

Es decir que este trabajo de retorno sobre sí (Filloux,1964), supuso para mí el pasaje entre la vivencia 

de entrada a campo como tiempo de desconexión, a la conciencia de un trabajo altamente exigente y 

complejo que puede calar profundamente en la subjetividad. 

Los Pobladores y mi experiencia como migrante.  

En esos encuentros y conversaciones con las estudiantes, a los que hice referencia 

anteriormente, pude conocer que casi todas éramos del norte argentino, pertenecíamos a la categoría 

social Vyqs (venidas y quedadas), aunque considero personalmente que en mi primera migración me 

encontraba dentro de una tercera clasificación que escuché y me la apropié, haciendo honor a la fama 

que tenemos los tucumanos, que es TAF (traída a la fuerza) porque las migraciones en la niñez o en la 

adolescencia, a mí entender, suponen esa cuota de arrastre, de forzosas. La mayoría migramos por 

razones de trabajo de nuestros padres, ese también fue el caso en mi primera migración cuando tenía 

12 años, luego regresé a Tucumán y realicé mis estudios universitarios, y cuando los finalicé regresé a 

residir a Rio Gallegos por cuestiones laborales propias.  

Durante la Estada, una de las tareas era armar la Muestra, para ello, entre otras cosas, 

leíamos los testimonios de los 18 pobladores, me sorprendía bastante con los relatos sobre sus 

procesos migratorios. Hasta ese momento para mí la migración era un fenómeno conocido, porque 
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como hice referencia, soy una migrante interna, pero no había considerado la complejidad que estos 

procesos tienen, esto de que todos somos migrantes y lo que puede pasar al migrar, me parece algo 

sumamente novedoso, quizás la distancia del tiempo de mis migraciones había borrado, o más bien 

velado, los recuerdos de esa experiencia. Sin embargo, los relatos de los pobladores me remitían, como 

un fenómeno de resonancia (Alaugnier, 1989) al recuerdo de historias familiares, de mis abuelos 

italianos, de los desembarcos post guerra, de las llegadas a la Patagonia, de los climas inhóspitos, del 

viento. Todo lo que se relató puso en evidenciaba que el migrar es un fenómeno complejo, que impacta 

en las subjetividades y en las historias de las personas.   

El día de la Muestra las historias de los pobladores fueron protagonistas, en distintos 

instrumentos de objetivación se plasmaron justamente cómo habían sido esos procesos, cuál había sido 

su carácter. Fue una tarea del equipo la selección y organización de estos materiales, cómo iban a 

presentarse en el recorrido de la muestra, trabajo que requirió mucha rigurosidad y tiempo.  

La Muestra se dividió en distintas estaciones, me tocó estar en la Estación 4, la estación 

presentaba una línea de tiempo que abarcaba sucesos referidos a los relatos de los 18 pobladores desde 

el año 2000 al año 2025, incluía relatos del futuro, presentado como deseado y temido. Había papeles 

Post It vacíos para pegarse en la línea de tiempo y mapas de movimientos migratorios que estaban a 

disposición de los visitantes de la muestra para que puedan ir completándolos con sus propias 

experiencias.  

El sábado 19 de octubre del 2019 se abrió la Muestra a la comunidad, los visitantes 

recorrieron las distintas Estaciones, en un momento de esa jornada Paola se acercó a la Estación en la 

que me encontraba trabajando y me presentó a Alex, luego vino a la estación Nori, otra pobladora 

participante en el año 2018 y comenzó a leer lo que había escrito en la línea de tiempo y compartió 

algunas expresiones en voz alta, luego llegó Isabel y así fui conociendo en persona a algunos de los 18 

pobladores.  

Eran los protagonistas de los relatos en carne y hueso, en alma, corazón y vida como dice la 

canción, hablar con ellos, acompañarlos en ese recorrido que se construyó con sus propias 

producciones para mi tuvo un gran impacto.  

La experiencia de incorporarme al equipo y por qué decido quedarme.  

Estaba acostumbrada a participar de otro tipo de proyectos, pero, como fui desarrollando en 

este comentario, en un corto tiempo con el equipo de la línea del trabajo de Migraciones, experimenté 

muchas y diversas experiencias, como la lectura de las historias de vida de los pobladores, el 

intercambio de cuestiones teóricas, de experiencias prácticas y el trabajo en campo.  

En un principio, en las reuniones virtuales e incluso en la Estada, experimenté la sensación 

de ser una “extranjera” dentro de este equipo, se dramatizó (Ulloa,1995) en mí la situación objeto del 

análisis, esto era la Migración, me preguntaba entonces ¿qué es ser migrante?, ¿qué es venir de otro 

lugar para quedarse?, ¿qué es lo que convoca a llegar? ¿cómo te reciben? Y frente a todas estas 

cuestiones ¿qué incidencia tienen estas experiencias en la tarea y en la permanencia en un equipo?, es 

decir se jugaban en la dinámica de mi relación con el equipo, que en ese momento pretendía integrar, 

los mismos asuntos que se juegan en las dramáticas de permanencia de los pobladores. 

 Más tarde me anoticiaría que este tipo invitación es una modalidad, ya que el participar de 

Estadas de investigación, con la intensidad que tiene esa experiencia, permite poner en evidencia qué 
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se hace, qué tipo de condiciones tiene la tarea, las complejidades en el trabajo en campo y los impactos 

que esto tiene para los investigadores, estos factores inciden en las decisiones de permanencia de las 

personas en el equipo.  

Los miembros del equipo se presentaban como amenos y se instaló para mí rápidamente un 

clima de confianza, me caracterizo por ser una persona bastante sociable y vincularme con otros no 

suele ser un impedimento, pero cuando se trata de trabajo, siempre me resultó un poco más ansiógeno 

no conocer dónde y con quién iba a trabajar, también algunas cosas se me presentaban como 

amenazantes ¿Qué estaba haciendo yo ahí? ¿Podría aportar algo en la tarea? 

Lidia era una referente, aún lo es, pero en ese momento se colaba también otra cosa, la había 

estudiado en la universidad y utilizábamos sus textos para el programa de la materia en la que 

comentaba soy asistente en Rio Gallegos, había un deseo intenso de ser formada por una experta, al 

decir de Marcela Ickowicz (2004) “in situ” y consideraba eso como un privilegio,  por el 

reconocimiento, pero esto también se presentaba como amenazante, operaron en mi en ese momento 

varios de los instituidos sobre la educación, fundamentalmente que hay un sujeto que enseña y los 

demás aprenden, era muy difícil pensar, en ese momento, que podía aportar algo nuevo, pero las 

apoyaturas (Kaës, 1991) del grupo, la disponibilidad para ser escuchada y la circulación de la palabra, 

ayudaron a atemperar esa dinámica personal. 

La especificidad de la tarea de los integrantes de un equipo, ya sean investigadores formados 

o en formación, coordinadores o asesores, la especificidad de cada tarea y cómo se tramita esa función, 

no pueden obviar nunca lo que pasa adentro, este carácter bifronte del análisis (Käes,1979). 

En ocasión de la elaboración de este comentario advertí, a partir del intercambio con el 

equipo, que mi primera tendencia cuando se me convocó a hacer un comentario sobre el ateneo 

Intervenciones institucionales en los procesamientos de las migraciones fue buscar cuáles eran los 

lineamentos académicos para hacer un “buen comentario”. No evidenciaba mi implicación ahí, me 

defendía con el discurso poderoso, y sus instituidos, de “lo académico”, para no hacerme cargo del 

verdadero convite que supone una experiencia que la puedo comentar porque la he vivido, sí bien 

ingresé a la Línea Migraciones en el 2018 pude, a través del recorrido que informo en este escrito, 

evidenciar aspectos que dieron cuenta de la historia del equipo y vivenciar con ellos experiencias 

significativas en el trabajo de campo de la Muestra.  

Pasaron varios años de esas primeras experiencias, luego se fueron generando otra serie de 

propuestas y de tareas en el equipo, pasaron también muchas cosas que afianzaron los lazos y también 

partidas de algunos del equipo, lo que sí se evidenció para mí  fue que a pesar de las complejidades y 

vicisitudes que requiere la permanencia, son muchas situaciones las que me alientan a quedarme: las 

ayudas técnicas, las experiencias de formación, el ejercicio y el entrenamiento que supone evidenciar lo 

que a uno le pasa y tener disponibilidad para analizarlo, la forma en que se van afianzando los vínculos 

entre los pares, la rigurosidad con la que se encara la tarea, entre otras.  

Para finalizar este comentario quiero compartir una frase de Grinberg y Grinberg, que Paola 

me envía por mail en el contexto  de los tiempos de intercambio en relación a la participación en estos 

Ateneos, pensaba ella que podría servirme para ampliar algunas consideraciones, pero los avatares de 

mi implicación llevaron a que impacte en mí de otra manera, sentí que en ese párrafo se resumía que es 

para mí “ser” integrante del equipo de la línea de Análisis institucional en Acontecimientos 
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Migratorios, las tareas que ello supone y de qué manera los procesos que atravesamos al transitarlas, con 

ellos y ellas, me ayudan a crecer como analista. Y dice así:  

En la medida en que el individuo pueda ir elaborando la experiencia de su migración a lo 

largo del tiempo, pudiendo integrar los aspectos y sufrimientos negados y disociados, habrá “crecido” 

lo suficiente como para poder “padecer” su dolor: equivaldría a lo que en el lenguaje popular se 

denominan “dolores de crecimiento”. Tendrá entonces un mayor conocimiento de las experiencias que 

ha vivido...“Ser” un emigrante es, pues, muy distinto a “saber” que se emigra. Implica asumir plena y 

profundamente la verdad y la responsabilidad absoluta inherentes a esa condición. (Grinberg, L. y 

Grinberg, R.,1996). 
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Intercambio con los ponentes: Lidia Fernández; Ana María Silva; Marta Reinoso; Cristina 

Alonso; Paola Valdemarin. 

Coordinadora del ateneo de cierre: Claudia Castillo 

 

Inicio del Cierre del Ciclo de Ateneos: 

¡Buenas tardes! A todas y a todos les damos una cálida bienvenida al Cierre del Ciclo de 

Ateneos Clínicos 2022 denominado: “Dispositivos de intervención con enfoque institucional”, bajo la 

Coordinación general de la Prof. Ana María Silva.   

En esta oportunidad no serán presentados los panelistas ya que fueron presentados 

acompañando esas presentaciones a cada una de sus ponencias.   

En este último encuentro en el día de la fecha proponemos realizar un intercambio con los 

ponentes con los cuales hemos contado a lo largo de todo este Ciclo de Ateneos Clínicos 2022. Ellos 

son la Prof. Lidia Fernández de la UBA, quien desarrolló la ponencia “Aportes de los enfoques 

Institucionales al tema de la intervención. Un caso de estudio”.  El siguiente ateneo estuvo a cargo de la 

Prof. Ana María Silva de la UBA - UNPA – UACO, presentó su ponencia titulada: “Dispositivos de 

intervención con enfoque institucional focalizados. Un caso del nivel superior en el área de la salud”.  

Asimismo, la Prof. Marta Reinoso de la UNPA - UARG realizó un desarrollo en detalle a 

través de su ponencia “El problema de la interrupción de trayectorias académicas de estudiantes 

avanzados en la universidad. Condiciones institucionales, análisis e intervenciones posibles”. 

La Prof. Cristina Alonso de la UNNE compartió su trabajo bajo el título “Una experiencia de 

intervención- formación en una carrera de especialización de posgrado en el campo de salud”.  

Cerrando el ciclo de ponencias la Prof. Paola Valdemarin (UNPA- UASJ) con el trabajo: 

“Intervenciones institucionales en los procesamientos de las migraciones”. 

Queremos contarles que la Prof. Lidia Fernández lamentablemente hoy no nos va a poder 

acompañar porque ha tenido un imprevisto que no lo ha podido solucionar; por lo tanto, no va a poder 

asistir. Ella lamenta mucho no estar aquí, se compromete a enviar sus aportes a la síntesis final 

elaborada. Les envía un cálido saludo para cada uno y cada una.  

Le agradecemos mucho a la Prof. Lidia Fernández su presencia y sus aportes en este ciclo de 

ateneos y particularmente en este cierre.  

También agradecemos la asistencia en este encuentro de cierre de las coordinadoras/ y los 

coordinadores y comentaristas quienes acompañaron a cada ponente con cada una de sus 

presentaciones, como la Dra. Marcela Ickowicz; la Lic. Priscila Beltzer; el Prof. Pedro Cornejo; La 

Mag. Silvia Ormaechea; y la Lic. María Florencia Navarro. 

Agradecemos a cada uno y a cada una de lxs participantes que nos acompañaron con su 

presencia e intervenciones en cada presentación a lo largo del Ciclo de Ateneos Clínicos 2022.  

Ateneo de Cierre del Ciclo de Ateneos Clínicos 2022 
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En el marco del presente ateneo de Intercambio con los ponentes invitamos a las y los 

participantes quienes podrán realizar preguntas, o los comentarios que quisieren, que deseen, que se 

hayan suscitado a partir de las escuchas en todos los ateneos. Podrán estar dirigidas a cada uno de los 

panelistas en particular o en general. Después los panelistas en un segundo tiempo podrán responder 

las cuestiones planteadas y presentar los interrogantes o las reflexiones a partir de la escucha de los 

ateneos.  

Se espera y se invita a lograr un espacio sereno de comunicación e intercambio que siga 

aportando y profundizando a la comprensión institucional en torno a cada uno de los ateneos 

presentados a lo largo de este Ciclo de Ateneos Clínicos 2022. 

 

Desarrollo del Cierre: 

Primer tiempo: Preguntas de los participantes en el ateneo de cierre: 

 

Seguidamente los participantes dejan planteadas a los ponentes en general las siguientes 

cuestiones:  

Marcela Ickowicz toma la palabra y deja planteada su pregunta en relación a: ¿Cuál es la 

especificidad de un dispositivo de intervención con enfoque institucional? 

Seguidamente Cristina Figueroa plantea que durante el ciclo de ateneos la mayoría de los 

trabajos presentaron en cada uno de ellos la intervención: solicita saber si se puede precisar en este 

tema a través de cada uno de los ponentes, en el sentido de lo que entendería cada uno por 

intervención institucional en relación al posicionamiento que los ponentes tienen en el marco de la 

investigación institucional. Cristina Figueroa identifica en las presentaciones que se hace referencia al 

trabajo en equipo; entonces, consulta a los ponentes cómo es este asunto en las investigaciones 

doctorales que son individuales, solicita ampliar en relación a este tema. Por último, agradece si los 

ponentes podrían ampliar acerca de las posibilidades y limitaciones encontradas en cada una de las 

intervenciones que han compartido en este ciclo de ateneos.  

Alfredo Benítez hace referencia al primer ateneo de Lidia Fernández cuyo título es: 

“Aportes de los enfoques Institucionales al tema de la intervención. Un caso de estudio”, le interesa 

poder ampliar, y recibir orientación según la experiencia que de cada uno de los ponentes con respecto 

a lo siguiente. La Prof. Lidia Fernández decía que “en algún momento los conceptos hay que 

abandonarlos” y entonces su pregunta es: si hay que abandonar los conceptos ¿a qué sujetarse? O 

¿Qué hay que tener en cuenta en este proceso de la búsqueda? Otra de las frases que dijo fue: 

“no es importante encontrar soluciones sino la búsqueda”. 

Silvia Ávila se suma a la pregunta de Cristina Figueroa, con respecto a los planteos acerca 

de la conceptualización como también en relación a la perspectiva de la intervención y la 

cuestión de los procesos de la intervención y su relación con la construcción del conocimiento en 

la investigación. Destaca que le resultó sumamente interesante en cada una de las presentaciones 

advertir que estaba como muy pensado y muy trabajado esos procesos. 

Martin Elguetta: retoma la pregunta de Marcela Ickowicz consultando a los ponentes saber 

¿cuál es el propósito, también, de los resultados de nuestras intervenciones, de investigaciones, 

formaciones?, lo dice también en la especificidad del enfoque ¿Cuál es el sentido de nuestros 
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resultados?  

Destaca que le impactó mucho lo que planteo Florencia Navarro en relación a los extra- 

textos, retomando a Lourau, también comparte su pregunta en relación ¿cómo socializar los 

dispositivos que se diseñan en forma colectiva con respecto puntualmente a la implicación?  

La coordinadora general del ciclo de ateneos clínicos, Ana María Silva, propone a todos los 

panelistas presentes poder ir respondiendo desde donde cada unx lo pueda empezar a pensar y 

pudiendo sumar cada unx para ir completando desde los distintos trabajos, desde los distintos ateneos, 

de los distintos marcos con los que fue trabajando cada uno de los ponentes.  

De este modo continúa el encuentro en un segundo tiempo, en el cual lxs panelistas 

responden a las preguntas e interrogaciones de lxs participantes:  

Ana María Silva comienza su intervención como panelista y Coordinadora General de este 

ciclo, retomando la primera pregunta que hace Marcela Ickowicz sosteniendo que, es como la pregunta 

crucial, ya que es una pregunta que siempre estuvo presente en ella al término de cada uno de los 

ateneos. Comparte que cuando estaba diseñando un dispositivo de intervención, se preguntaba si ese 

dispositivo realmente estaba respondiendo a un dispositivo con enfoque institucional. Sigue diciendo, 

“todos nosotros estamos hace muchos años trabajando con este enfoque y cree que es importante esa 

pregunta: ¿Cuál es la especificidad de un dispositivo de intervención con enfoque institucional?” 

Ana María Silva, también vincula su respuesta con parte de la pregunta que hace Cristina Figueroa 

acerca de la intervención institucional, cómo se piensa lo institucional y después esta relación entre la 

investigación e intervención.  

Ana María Silva piensa que hay dos cuestiones:  

Una tiene que ver, que cuando se está pensando en una intervención analítica “siempre la 

entendemos desde nuestra perspectiva, como la operatoria de un tercero que va a entrar en un campo 

de relación entre uno o más sujetos con su realidad para ayudar a convertir ese campo, en un campo de 

análisis y producir un conocimiento. Un   conocimiento que va a tener que ver con revelar las 

circunstancias, las condiciones, y los hechos que operan en la vida institucional, provocando la índole 

de lo que allí acontece”. También tiene que ver con mostrar esa contradicción, que muchas veces como 

lo señala Rafael Sandoval, y lo quiere recuperar, va a tener que ver con cuestiones muy ligadas a un 

sistema que penetra regulando el comportamiento de esos sujetos. Entonces el supuesto que “nosotros 

tenemos de base es que cuando se produce ese conocimiento, que devela esas circunstancias que 

operan interviniendo o condicionando lo que sucede en ese campo, surge un deseo que anima a encarar 

la acción desde nuevas perspectivas”. Entonces, Ana María Silva sostiene que diría que parte de la 

especificidad tienen que ver con desmontar en esa producción de conocimiento ese marco regulatorio. 

Sigue diciendo “nosotros cuando comenzamos con Lidia Fernández diciendo cómo entendíamos a la 

institución, hablábamos de un marco regulatorio del comportamiento, entonces, cómo son esas 

regulaciones y el dispositivo en realidad tendría que ser revelador del modo en el que el sujeto se 

encuentra atravesado por esas regulaciones. Tendría que ser un dispositivo que lo devela y que además 

pone en cuestión a las instituciones que lo regulan, entonces esa sería una de las cuestiones, la más 

definitoria del enfoque, aunque también el enfoque incorpora un encuadre y una manera de mirar la 

realidad que tiene ciertas características y que en algunos casos se han compartido y eso también es 

una característica del enfoque, siendo una de las características centrales la que alude a las 
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instituciones y al modo en que se produce un conocimiento, que devela sus regulaciones”.  

Ana María Silva continúa diciendo que cuando Cristina Figueroa habla de la relación entre 

investigación e intervención, en este punto dice que en muchas de las investigaciones de tesis que 

dirige Lidia Fernández siempre trabajan la cuestión de la intervención y de la investigación ligadas, 

porque es un proceso en el cual se trabaja en el terreno, recolecta información, hace un procesamiento, 

pero después hay una devolución a los sujetos en distintas etapas del procesamiento. Seguramente 

Cristina Figueroa cuando vio los otros días las distintas etapas de un procesamiento de los hechos que 

va en niveles crecientes de dificultad, con distintos ordenamientos y con distintos niveles de 

complejidad, desde lo más descriptivo, ordenados en categorías hasta propuestas interpretativas. El 

modo de hacer la investigación tiene que ver con volver, presentar esta elaboración y a su vez 

recolectar nueva información, y en ese sentido esa producción de conocimiento es conjunta con los 

sujetos que están en el territorio es también una intervención, aunque sea en el marco de una tesis de 

doctorado. Es decir que el hecho de estar participando en ese procesamiento y elaborando y volviendo a 

elaborar, en los distintos dispositivos, es una intervención. Por ejemplo, “mi investigación de tesis, 

cuando uno hace una recolección o una línea histórica y pone los distintos hechos que la gente fue 

diciendo para cada período y vos lo pones y después la gente te dice esto no va acá, esto va allá, esto no 

me lo acordaba, esto pasó, ahora me acuerdo. Después cuando se reordena y se los denomina de alguna 

manera va como haciendo como distintos niveles de procesamiento y se va generando un trabajo 

conjunto, no importa que no sea uno, siempre es parte del encuadre esta manera de hacer el trabajo con 

esos que están allí. Esto por un lado… la otra cuestión…” 

Continuando con el segundo tiempo, Paola Valdemarin pide la palabra a Ana María Silva. 

Diciendo que, respecto a la especificidad de las prácticas orientadas por los enfoques institucionales, 

comenta que cualquiera sea la dimensión o el aspecto de la vida humana que se tematice, supone 

siempre -a su entender- una práctica de intervención institucional. En este tipo de prácticas, al mismo 

tiempo que se está tratando de entender esa dimensión de la vida humana en su carácter bifronte, se 

procura favorecer un espacio para que las personas a las que se le consultan tengan disposición a 

elaborar o reelaborar ese aspecto de su vida consultado. Este es un rasgo central de diferenciación con 

otros tipos de análisis sociales. Tenemos que pensar en la especificidad de este tipo de prácticas en el 

mundo del análisis social en general, en los análisis de tipo cualitativo en general y también en cuáles 

rasgos de las prácticas que se realizan podrían resultar diferenciaciones o especificidades respecto al 

conjunto amplio de corrientes dentro del Análisis Institucional, como lo planteaba Lidia Fernández. 

Continúa sosteniendo que le parece que hay una cuestión que ayudaría a mirar esta especificidad en las 

prácticas, utilizando algunos de los supuestos que se fueron presentando a lo largo de este ciclo de 

ateneos. Plantea que habría que prestar especial atención al carácter bifronte de los objetos en los que 

hacemos foco en las indagaciones, para cuya comprensión se consulta a personas o a grupos, en base a 

una demanda o a nuestra invitación. Cualquiera sea ese tema o ese aspecto de la vida humana 

procuramos poco a poco un proceso y una secuencia de trabajo, que ayude progresivamente a develar 

ese carácter bifronte de las regulaciones que orientan los comportamientos: en un grupo, en una 

escuela, en un hospital, en una sociedad o donde se emplacen los estudios. Entonces, una primera 

distinción es el tipo de asunto en el que hacemos foco y la otra distinción es el procedimiento. Si se 

parte del supuesto que las instituciones son bifrontes, hay que equiparse con procedimientos clínicos 
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que ayuden a que ese carácter vaya expresándose poco a poco, y como se ha mencionado en algunos 

ateneos, puede concretarse en uno en varios ciclos, lo cual dependerá de diversas contingencias. En lo 

que respecta al procedimiento clínico sigue siendo muy importante la idea de crear dispositivos en su 

carácter de analizadores, en este caso construidos, en los que habría que pensar cómo se va a organizar 

el espacio, el tiempo, las relaciones, las tareas... bajo el supuesto que esa organización podría hacer 

lugar a la expresión -poco a poco-, de esas regulaciones, en parte conscientes, en partes inconscientes, 

en parte biográficas, en parte sociales. Y puedan expresarse y ser advertidas tanto para el equipo 

interviniente -en tanto se necesita conocer lo que no se sabe...lo que no sabemos...-, como para las 

personas que evocan sus experiencias, procurando el trabajo de elucidación de las propias regulaciones. 

En este sentido, podría resultar elucidante tanto para el equipo interviniente como para las personas que 

voluntariamente participan de la consulta, en un ciclo o en una secuencia de ciclos, y en ámbitos de 

diferente carácter que se propongan. Sostiene que además de estos propósitos (uno, que el equipo 

conozca qué pasa allí y; dos, que los participantes de esa experiencia puedan conocer más acerca de su 

propia vida y hacer con eso lo que decidan...), habría un tercer propósito que sería procurar que el 

dispositivo contenga algún tipo de procedimiento de indagación acerca de qué impacto podría estar 

teniendo en los imaginarios de las personas que han formado parte o están formando parte  de esos 

dispositivos...en tanto otro de los supuestos en los que nos basamos es que las instituciones de las que 

estamos hablando tienen una tendencia a la repetición. Su modificación puede tender a ayudar a la 

emancipación... pero tenemos que conocer cuánto de este propósito está ocurriendo y en tal caso qué 

ajustes podrían estar requiriendo el o los dispositivos que son elaborados, qué revisiones técnico 

metodológicas requerirían para que aquel propósito tenga lugar. Continúa mencionando que los 

supuestos que se han ido presentado en este ciclo de ateneos clínicos 2022, podrían ayudar a revisar el 

carácter de las prácticas de intervención institucional que se están desarrollando, podrían operar como 

terceridad en la forma de interrogación sobre las prácticas. Es decir, a partir de los supuestos, 

reconstruir, narrar, escribir y analizar las prácticas. Por ejemplo, puede ser un pendiente preguntarse 

qué lugar tiene en las prácticas el doble análisis; qué lugar tiene en las prácticas el análisis de la 

implicación; qué instrumentos se están usando para este trabajo; cuáles se necesitan revisar; cuáles 

ampliar; qué va ocurriendo durante las prácticas en el vínculo que se establece con el campo de trabajo, 

con las personas, con el tema; qué va pasando en la dinámica del equipo de intervinientes. Sostiene que 

el valor de esos supuestos -si los asumimos como válidos-, radicaría en orientar el proceso de análisis 

de lo que se hace, no solo respecto la zona de la vida de las personas a las que consultan (y queremos 

conocer) sino también respecto a las propias prácticas como objeto de análisis. Plantea que, a su 

entender, esta posibilidad, ha sido una contribución de este ciclo de ateneos clínicos 2022.  Luego, 

hace referencia a la relación entre investigación e intervención retomando lo planteado por Ana María 

Silva en su ponencia. Habría diferentes maneras de concebir la intervención, por ejemplo, se planteó el 

asesoramiento como complemento de otras instancias en las prácticas en análisis institucional. La 

concepción de la intervención de la que participo, y que expresa una parte de la tradición dentro del 

Análisis Institucional (no de todo), supone que la indagación es parte del proceso de intervención, es 

inescindible. Desde esta concepción, intervenir requiere conocer, para estar en condiciones de proponer 

devoluciones, primero se tendría que saber bastante sobre la vida de las personas que relatan sus 

experiencias...sus satisfacciones, sus anhelos, sus dificultades, etc. 
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Por su parte, Ana María Silva toma la palabra y hace referencia a otra cuestión: planteando 

que pondría como un énfasis, por lo menos en la presentación que hace Lidia Fernández, en la manera 

de mirar del encuadre con lo que todos han trabajado. Retoma uno de los puntos a los que se refirió 

Paola Valdemarin, con respecto a la especificidad, la que tiene que ver con la ruptura que una 

intervención de este tipo implica, una ruptura con esas regulaciones implica que de alguna manera 

supone un quiebre en esa forma que se venía haciendo o regulando las maneras en la que la gente venía 

comportándose o lo que querramos… 

Ana María Silva, refiere que se quedó pensando en lo que preguntaba Alfredo Benítez con 

respecto al tema de los conceptos si hay que abandonar los conceptos ¿a qué sujetarse? Piensa que 

ello puede ser en el sentido de que los conceptos previos o la teoría, no opere como un corset, que 

limite en la manera de mirar la realidad y que esto no permita crear nuevos conceptos. Justamente 

cuando se entra en el análisis y te encuentras con la realidad y los hechos, surgen nuevas situaciones 

para las que los conceptos que se tienen, no alcanzan y entonces uno debe producir nuevos conceptos y 

obviamente uno está anclado en la medida que esa teoría te sirve como una lente, tal vez para mirar 

algunas cuestiones que incorpora. Pero si el que analiza queda fijado para mirar solo lo que algunas 

teorías aportan con determinados conceptos en ese sentido habría una repetición de los conceptos que 

ya existen. Como una direccionalidad que implica mirar solo determinadas cosas. 

Ana María Silva continúa diciendo que le surgieron algunas cuestiones en relación a las 

limitaciones y las posibilidades. Piensa que una limitación es cuando un sujeto no desea ser parte de 

un espacio para pensar, para analizar, sino hay posibilidad, entonces no es posible. Siempre que haya 

esa disponibilidad como también lo decía Bion (y también lo dice Lidia Fernández retomando a Bion), 

si hay disponibilidad para ponerse a pensar y generar ese espacio, entonces va a haber posibilidades de 

realizar un análisis.  

En relación a las posibilidades, estas están dadas obviamente por las herramientas y toda la 

cuestión de los encuadres, lo que nos da la posibilidad de poder avanzar en el trabajo.  

Continúa diciendo Ana María Silva que pensaba en la relación con la dirección “porque 

también a mí me surgieron muchas cuestiones en relación a una pregunta que hizo Gerardo, si era 

posible hacer una Análisis Institucional si la Dirección no estaba de acuerdo”. Entonces, ella empezó a 

pensar en su práctica en la escuela de enfermería, en donde pasaron todo tipo de direcciones; algunas 

direcciones que eran las más abiertas y las que querían que participe toda la institución y otras 

direcciones por cuestiones personales, que vivían como amenazas las reuniones de los profesores, sólo 

permitían un trabajo en pequeños grupos de profesores, y otras direcciones en donde estaban 

absolutamente en contra. En este último caso, tenían la misión de imponer políticas del estado que 

estaban en contra de lo que la mayoría quería desarrollar, hacer o trabajar, entonces no permitían 

ningún grupo que se pusiera a pensar. En este último caso, el grupo de gente proponía reunirse en las 

salas que estaban disponibles para las pos - clínicas o incluso en la vereda o en el patio para que nadie 

escuche. Incluso se genera un documento en la vereda, porque no querían que el rector se involucrara u 

obstaculizara el envío del documento porque había una organización clandestina, ya aquí comienzan 

los límites de poder sostener un trabajo. Plantea que, siempre que está ese deseo se va limitando 

algunos espacios y se van abriendo otros espacios para seguir pensando y seguir analizando, cree que la 



144 

 

relación con la Dirección y la relación de lo político, la micro-política y la política partidaria es un eje 

interesante y que a veces puede operar como límite interrumpiendo los dispositivos y los proyectos. 

También se puede pensar cómo es la relación con la dirección, cómo se la piensa, la transferencia y 

cómo se maneja la información en la relación con la dirección.  Son dispositivos de mucha intensidad y 

que requiere de una inversión de tiempo muy importante y también en este sentido la parte económica 

opera como una limitación, porque en las universidades los salarios no son tan importantes como para 

sostener trabajos tan intensos y a veces las organizaciones del estado no tienen horas disponibles para 

hacer estos tipos de trabajos, generalmente es a través de un contrato con un equipo. “Bueno, en mi 

experiencia cuando surge ese deseo de realizar un trabajo como esté, la institución encuentra las 

maneras de hacerlo”. También es cierto, que han sido instituciones especiales por el mandato 

fundacional, un espíritu de lucha, de conquista, entre esa cultura y con esa historia que era muy 

convocante para ello, el tiempo y la inversión de horas para hacer un procesamiento de toda la 

información es muy alto.  

Puede aparecer esta cuestión, sobre todo en los equipos que no están tan bien remunerados, al 

principio cuando aprenden están muy deseosos de acompañar e invertir el tiempo, pero una vez que ya 

se fueron formando sucede que la motivación decae y este sostenerlo no es tan fácil, “es para mí la 

experiencia”. 

Ana María Silva continúa retomando la pregunta de Paola Valdemarin diciendo que le gustó 

mucho, que hacía referencia a cuáles son las cuestiones personales para sostener este tipo de 

trabajo. “Cuando volví a escuchar y estar en dispositivos que llevan muchas horas de trabajo intensivo, 

también hay que tener como mucha resistencia psico- física para poder estar y bancar todo ese 

dispositivo con esa intensidad, no todos la tenemos, siendo también otra limitación que aparece”. 

 

Continua los intercambios en este segundo tiempo y en esta instancia la ponente Marta 

Reinoso comenta, a partir de la pregunta que realiza Martin Elguetta, que es importante lo que tiene que 

ver con una investigación básica como suelen ser las tesis doctorales; de una investigación que parte de 

una demanda o de una necesidad que se expresa en los grupos, en las comunidades o en las 

organizaciones. Cuando surge la demanda generalmente viene acompañada de una urgencia o de una 

necesidad, que requiere que también se vayan progresivamente formulando respuestas. Ella cree que 

tanto en la investigación básica, que es siempre de largo aliento quien en estos enfoques también se 

hacen otros tipos de investigaciones porque entiende que dentro de esta modalidad de la que ella ha 

aprendido mucho y llevo muchos años estudiándola, y entendiendo el carácter de las instituciones, el 

carácter bifronte, el trabajo con la implicación, el trabajo con los conceptos. El cuidado en el trabajar 

con la información con la realidad la capacidad de poder discriminar. Cree que en el campo del 

conocimiento y de las prácticas, hay formas de hacer y que por ejemplo dice que escucha a Paola 

Valdemarin y Ana María Silva, y escucha una forma de hacer súper interesante que ella misma ha 

practicado, “porque en el principio todos tenemos muchas dudas a confundirnos y es así, no está ni bien 

ni mal”. Cree que la idea, cómo lo dice Lourau en el caso que se trate de una investigación básica que 

produce conocimiento, que tiene fases crecientes y es conveniente desde esta perspectiva son los modos 

de hacer la devolución, de devolver a la gente algo a la organización. Asimismo, sostiene que se pueden 

hacer aproximaciones diagnósticas la demanda o la encomienda es una cuestión a cómo queda acordada 
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la demanda entre las partes, siempre provisorio en un continuo de trabajo poder cotejar con la gente 

cómo van las cosas, cómo acomodaríamos sin darles algún tipo de intervención sobre eso. Comparte 

una experiencia en la que hace referencia a una demanda de un colegio de la provincia de Santa Cruz 

que le interesaba a la totalidad de los integrantes del colegio. Y la demanda tenía que ver con muchas 

discusiones entre los integrantes acerca de cuál era la identidad profesional, aparecían cuestiones 

políticas, ideológicas, personales. En principio es poder conversar con la gente como dice Bauman, uno 

se pregunta por la identidad cuando se pasa por una crisis, sino no se lo pregunta. Se estableció un 

espacio de supervisión clínica, en la función de un tercero: nos preguntamos: ¿quiénes eran estos 

profesionales? Se realizó un estudio descriptivo, se descubrió allí de la enorme diferencia de 

formaciones de lugares de residencias de las personas, la mayoría migrantes de todos los puntos del 

país y además del extranjero, se pensó que por ello se preguntaban por la identidad. También se 

realizaron talleres de construcción narrativa de distintos grupos generacionales; finalmente pudieron 

descubrir de porque esa necesidad, en donde surgían. Ellos mismo se dan cuenta, en el momento de los 

talleres, que cuando nace esta institución se dieron cuenta de que eran de distintos puntos geográficos y 

quisieron hacer cosas más parecidos. Inventaron un proyecto que se llamó un proyecto que decía de 

capacitación, en donde había una insistencia en donde se debía realizar las mismas prácticas, usar las 

mismas planillas, registrar con una insistencia que había quedado registrados en libros de actas las 

capacitaciones; y, “me pareció muy interesante que la pudieran advertir” … También el equipo de 

trabajo se reunió para procesar la información e ir compartiendo lo que se va obteniendo del campo. 

Ellos mismos pudieron decir que quisieron hacer todo de la misma manera, porque estaban todos 

asustados y demás.  

Se separaron los archivos, se categorizaron, fue bastante efectiva. Fue una intervención 

bonita. Fui aprendiendo con los años que hay distintas formas con la intervención lo del Análisis 

Institucional que no puede ser una heterodoxia porque sería contraria a la esencia misma del 

pensamiento institucionalista que tiende a la autogestión y a la autonomía que tampoco puede ser…. 

mistificado. Entonces como el análisis es un procedimiento y los procedimientos se van aprendiendo 

haciendo las prácticas, ensayando, tratando de cumplir siempre que todo lo que vamos construyendo, 

como saberes tiene que ser saberes que se alteren por la presencia de otros de los mismos compañeros, 

y no asustarse con las discusiones en los grupos. Y obviamente requiere las condiciones que estaban 

mencionando ustedes y tienen que darse las condiciones para que la gente lo quiera hacer, y las 

autoridades del consejo profesional, estaban muy interesados en hacer esto y un acuerdo para 

realizarlo. Se implementaron los dispositivos grupales, y se fue armando conjuntamente.  

Al trabajar en varios contextos, con diferentes proyectos, que impliquen diferentes grupos, se 

va aprendiendo siempre. Hay que animarse un poco, para que los saberes que se van construyendo no 

queden inertes por ahí, se trata que como vivo en un contexto tan alejado y muchas veces nos hemos 

vistos concernidos a ayudar. Cuando se va al campo uno va, aunque pueda construir desde algunas 

hipótesis, pero siempre tiene que ponerlas en consideración porque pueden estar y contar con una red 

para tener supervisión clínica, supervisión científica. Luego se mira hacia atrás e identifica las cosas 

que no han sido tan buenas, pero lo que trata de tener la conciencia tranquila porque siempre lo que ha 

buscado es ayudar. Lo importante es animarse. 

El campo de análisis es un campo de circulación de saberes que se tiene que ir construyendo 
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que no está allí preestablecido, que se tienen algunas pautas que  da la perspectiva que son las que las 

colegas han desarrollado pero que es importante que en esa circulación de saberes como dice Lidia 

Fernández, es importante que en esos saberes se  permita la circulación de los saberes, y uno no ocupe el 

lugar del dueño del saber, poner esos saberes a disposición, aceptar los saberes de los otros y el saber de 

la experiencia, son los otros los que saben de sus experiencias,  como lo dijo Lidia Fernández en 

repetidas ocasiones. Dejar que eso circule más libremente. 

También es importante que se analice permanente la relación que se tiene con el saber es 

importante en esta construcción que siempre es una construcción con los otros: los otros equipos de 

trabajo; los otros de un grupo; los otros de las comunidades con las que se tiene que trabajar. 

Finalmente, Marta Reinoso dice que es lo que ha podido captar de la conversación cuando 

entró al Zoom y las preguntas que entendió. 

Agrega que alguna cosa se arrepiente y revisa por ejemplo de haber sido demasiado entusiasta 

en algún caso y no haber considerado con más claridad, con más criterio de realidad, movida por el 

deseo que también se lo tiene que mantenerse con las riendas apretadas, es necesario analizar con la 

gente las condiciones en detalle en las que se realizan los trabajos. Por ejemplo, como dice Ana María 

Silva, el tema económico, el tema de pensar si se tiene que viajar, donde tiene que alojarse. Bueno, 

sostiene que es un trabajo apasionante, el poder dar lo que uno sabe y con el paso de los años es 

interesante de poder compartir en el grado y posgrado, cuando se mantiene dentro del enfoque 

institucional. 

 

María Cristina comenta que, a partir de la presentación que realizó Ana María Silva en 

relación a las posibilidades y limitaciones, eso a ella la llevó a pensar y a querer compartir algunas 

cuestiones en relación al tema de las limitaciones que se le presentaron, compartiendo dos casos:  

uno de ellos, en una institución terciaria de Resistencia que era un encargo y que además le 

daba la posibilidad para usar como material para la tesis de maestría. En realidad, el encargo era si podía 

hacer un trabajo de intervención; pero cada vez que llamaba para acordar el día de encuentro con ellos 

había muchos inconvenientes, llegó a pasar tres o cuatro meses porque no se podía concretar ese 

encuentro. Entonces Lidia Fernández le dijo que se advertía mucha resistencia. Era tal la negativa que 

tenía la Dirección de esa institución que no se podía concretar el encuentro teniendo que viajar al lugar y 

explicar personalmente; aun así, no se logró ingresar a esa institución. Una de las limitaciones es el 

deseo que tienen los grupos de una institución de realizar el trabajo y encontrarse con el poder, en el caso 

del rector de la institución que no aceptaba la propuesta. 

Relata otra experiencia en la que se encuentra con otra limitación cuando entra a una 

institución y cuando empieza con el trabajo de las observaciones que se va haciendo de los sujetos 

implicados en el trabajo. Los sujetos comenzaban a pedir respuestas en cada una de las instancias, por 

ejemplo, diciéndole: “Cómo estuve; cómo estoy; voy bien por ese lado”; era terrible no saber cómo 

trabajarlo, incluso contaba ese momento con el acompañamiento de Lidia Fernández. Por suerte o por 

desgracia dice que padeció un problema de salud por lo cual, debió retirarse por tres años y esto la llevo 

a tener que retirarse de la intervención por ese periodo de tiempo. Estas otras limitaciones, “mis propios 

procesos de implicación de poder soportar, más que como un acompañamiento me pedían una 

evaluación de lo que estaban haciendo, esto me producía mucha incomodidad”. 
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“Me ha pasado con un grupo de Residentes de un hospital, el encargo era una cosa y la 

demanda fue otra. Allí existía el deseo de ver como modificaban su posición como Jefes de residentes 

de alumnos de primer y segundo año”. El abanico es tan amplio que abre tantas posibilidades, a eso se 

refiere de cuáles pueden ser las limitaciones y cuales las posibilidades. 

Ana María Silva, continúa en torno a las cuestiones surgidas en este segundo tiempo:  

Retoma el tema del procesamiento de datos, a partir de una anécdota que trae Marta Reinoso. 

Ella piensa y comparte los beneficios que tiene procesar los datos en persona, ya que es doble. Por 

ejemplo: tiene el beneficio de la horizontalidad con los sujetos de todo el equipo y la posibilidad de 

aprender a realizar todas las tareas, convertirse en un buen registrador; convertirse no solo en el que 

puede realizar buenas categorías sino también buenas interpretaciones. Cree que a veces los que tienen 

esta condición, los que trabajan con pocos recursos económicos, obtienen otras ventajas, se van 

desarrollando habilidades de un modo de trabajo más horizontales que son importantes. 

Con respecto a Cristina Alonso, Ana María Silva le hace saber que pensó mucho en su 

presentación en el ateneo, y uno de los puntos en los que se quedó pensando, fue acerca de la 

especificidad de la intervención con enfoque institucional, y entonces “pensaba en esto que nos cuenta 

Cristina: porque lo que vos haces y presentas es un recorte del grupo y el dispositivo que vos usabas, y 

yo pensé mucho en la relación entre el grupo y la institución ¿no? Y pensaba que en ese relato, el 

quiebre que se produce es el modo y el peso en que lo grupal, y los dispositivos grupales se utilizan en 

la formación de los docentes universitarios. Me parece que allí se produce la ruptura. Entonces me 

quedé pensando, que eso vos no lo contaste: ¿qué pasaba con ese peso en relación a la carrera de 

posgrado y cómo era que lo grupal e institucional se posicionaba en esa experiencia que vos contabas? 

Bueno te quería compartir lo que pensé y te quería consultar que pensabas vos”.  

Cristina Alonso amplía su presentación del ateneo a las instituciones del campo de la salud 

que estaban implicadas allí en función de la lectura de los trabajos, dice que el grupo que se formó y la 

institución que lo contiene, se manifestó a través  de haber descubierto cuáles eran los tres problemas 

básicos que compartían entre ellos y cuáles fueron las posibilidades que se dieron para pensar esas 

problemáticas: uno era el problema de las materias clínicas excepto la médica porque trabaja con los 

animales; el otro era el cambio curricular de la carrera; y, no recordaba el tercero. Sostiene que había 

tres problemas que atravesaba a las tres instituciones de la salud que estaban presentes tres de ellas: 

Veterinaria, Odontología y Medicina.  Y en estos problemas se manifestaban en las representaciones 

teatrales que realizaron los alumnos. Cree que allí el haberse preguntado a pesar de las diferentes 

instituciones, el modo en que se lo preguntaban y les preocupaba este tema, el haber encontrado hacia 

el interior de cada subgrupo de profesionales posibilidades de solución que aparecieron en los trabajos 

finales. Pero el espacio de formación a través del trabajo grupal dio lugar a eso.  

Ana María Silva le hace saber a Cristina Alonso que, a partir de su explicación, se entiende 

que el dispositivo grupal produce un nuevo conocimiento en relación a la realidad y a las condiciones 

en las que realizan su trabajo y además en las posibilidades de encontrar nuevas respuestas a esos 

problemas que tenían. Pareciéndole que lo que allí aparece no es solo una ruptura que se da no solo por 

haber participado de esa experiencia grupal, sino que también se da por la producción de conocimiento 

que se genera acerca de su trabajo, y de la organización del trabajo con ellos. 

Cristina Alonso agrega que el haber identificado en los trabajos finales de los alumnos estas 
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cuestiones le hicieron pensar en el concepto de rizoma: que son posibilidades como para que pueda 

generarse un rizoma a partir de estos sujetos que han participado de esas experiencias.  

Paola Valdemarín pide la palabra y retoma algunas cuestiones que se fueron comentando y 

que quedaron pendientes. Comenta que vale la pena hacer el esfuerzo por buscar rasgos que serían 

específicos de las prácticas de análisis institucional, de carácter institucional. Porque sino 

“podríamos preguntarnos -y dudar- respecto las diferencias con los etnógrafos, con quienes trabajan en 

investigación participante y con otros objetos”. A su entender, es necesario hacer el esfuerzo por 

identificar algunas características específicas de este tipo de prácticas, incluyendo por ejemplo, el 

conjunto de herramientas de las que se intentan valer, que no son de cualquier tipo sino específicas al 

tipo de objetos en los que se procura focalizar. Sostiene que esa pregunta no habría que perderla ni 

tampoco perder de vista que no todo es posible, sino que son prácticas que pueden tener 

especificidades. Por eso una manera y un aporte que hace este ciclo, como lo decía antes, es tratar de 

compartir algunos supuestos sobre las prácticas de intervención institucional y usarlos como terceridad 

para pensar lo que se hace. Le parece que es un valor del ciclo de ateneo, importante. Otra cuestión que 

quiere retomar es algo que propuso Martin Elgueta. El preguntaba: “cómo haríamos para socializar los 

dispositivos de análisis de la implicación en ocasión de la cita del extra-texto que planteó 

Florencia Navarro en su comentario”.  Este asunto resultaría una distinción y -a mi criterio-, 

sustantiva. Porque no es lo mismo referirnos al análisis de la implicación, que referirnos al planteo de 

reflexibidad que plantea Bourdieu, o al análisis de puntos ciegos en la posición de investigadores que 

plantea Luhmann, o al análisis de la configuración de esquemas y objetos de indagación influidos por 

los modos de conocer de los investigadores que plantea López Yañez o tantos otros, en relación a 

problematizar la multiplicidad de sociabilidades de los investigadores. No es lo mismo que se plantee el 

análisis de la implicación, trabajar respecto a cómo se va configurando para los investigadores; por 

ejemplo, la relación entre los objetos internos y externos como plantea Lidia Fernández: ¿qué 

instrumentos usamos? ¿Qué limitaciones tienen? ¿Qué potencia tienen esos instrumentos? ¿cuáles 

podemos inventar? ¿con cuáles nos podemos ayudar a partir de lo que hizo otro colega u otro equipo 

que nos puede facilitar su modo de hacer si se acomoda a nuestros estilos? Otro asunto importante es lo 

que plantea Lourau respecto a las maneras de comunicar este trabajo y qué tanto de ello formar parte de 

los informes académicos. En el libro de este autor que mencionó Florencia Navarro, se despliega una 

larga descripción y críticas respecto a cómo los diarios de investigación o diarios de campo de los 

investigadores que va mencionando, fueron luego recortados o incluso suprimidos, o re trabajados por 

las editoriales por ejemplo o por sus familiares, y las censuras que allí operaron; es decir nos invita -

creo- a discutir qué se comunica,  cómo lo comunicamos y cuáles serían las instituciones que operan 

para sus censuras. “Nos compele creo, a un capítulo de la práctica, muy desafiante y atrapante porque 

así como trabajamos instrumentos de indagación y objetivación sobre la información externa a nosotros 

vale la pena preguntarnos qué ajustes podemos hacer en el trabajo de sí,  de la persona o del equipo que 

está investigando, que está interviniendo y luego, qué comunicamos de ese análisis, y cuánto de ello se 

considera (o consideramos) académico, qué nos habilitamos a decir y qué no”... Ciertamente  es un 

tema muy difícil aunque no irresoluble. “Me parece que es posible comunicar este tipo de análisis en 

ambientes controlados, en el sentido de cuidados o que procuren cierta seguridad para decir, para 

exponerse; que ayuden a la posibilidad de relatar lo que se decida comunicar. Pueden ser momentos 
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específicos del proceso de trabajo por ejemplo... Entonces, creo que sí habría maneras cuidadas de 

comentar las implicaciones que se advierten del equipo o de la persona en posición de interviniente, con 

el trabajo, con el tema, con las personas, o con el material de campo que se va produciendo..., pero es 

menos habitual, está menos trabajado entre los practicantes del análisis institucional, o sea nosotros. Me 

parece que es un tema muy interesante como objeto de trabajo”. Finalmente, Paola Valdemarin hace una 

mención breve a lo planteado por Alfredo Benítez. Le resulta interesante para pensar, porque la 

expresión parece aludir a quedar en el aire, sin hacer pie, en los momentos en que se “abandonarían” los 

conceptos. Le parece sustantivo retomar un aspecto de la tradición argentina de Bleger, Ulloa y 

Fernández: vale la pena sujetarse no tanto a los conceptos sino a la empiria... a lo que va mostrando y se 

puede advertir en el material de campo, en qué dicen las personas, cuándo dicen, cuando murmuran, 

cuándo no dicen o dicen menos, o en los modos de decir...Es decir, apegarse al material que se va 

produciendo en campo. Supone una prevención, un recaudo teórico técnico sustantivo para tratar de 

comprender cada vez mejor, de manera más compleja y profunda, el mundo social, afectivo, profesional, 

familiar, desde el cual la persona o el grupo relata. “Me parece que mantenerse al nivel de la captación 

de la dramática es sustantivo, y es un rasgo más entre los centrales de este tipo de prácticas. El análisis 

institucional supone diferenciarse de la racionalidad instrumental en sus diferentes modalidades de 

prácticas, y estar disponibles a categorías de pensamientos abiertos, sujetos al carácter y a la índole del 

material de campo.” 

 

Paola Valdemarín se permite disentir con parte de la posición que cree se expresó antes, 

tratando de diferenciar entre investigaciones básicas e intervenciones de carácter institucional. Cree que 

se corre el riesgo de usar el léxico que proviene de otras tradiciones... investigación básica, investigación 

aplicada. Lo mismo que, si al tratar de dirimir cuáles son las especificidades de los enfoques 

institucionales, se quisiera pensar desde el campo de la administración y preguntarse si lo que lo que se 

hace corresponde a las ventanillas de secretaria de extensión universitaria o secretaría de investigación. 

Son tradiciones y formas de administración burocráticas, en este caso del tipo de organización en la que 

se trabaja, que ciertamente trae muchas dificultades al momento de gestionar la presentación de lo que se 

hace. Pero atendiendo al tema central que se está conversando le parece que nos introduce en otros 

problemas Considera que cualquier investigación, de tesis o no, que se proponga tener en sus prácticas 

algunos de esos rasgos que hacen a la especificidad de la que se está hablando, suponen intervenciones 

institucionales. Se desarrollen a nivel de colectivos o de sujetos. Mientras tengan ese carácter en ciclos y 

los demás rasgos que se han ido enunciando, desde su punto de vista se trataría de prácticas de 

indagación e intervención de carácter institucional. En tal caso, preguntarles/nos a esas prácticas qué 

pudo haber ocurrido con aquellos tres propósitos, entre ellos, qué indicios o indicadores podrían ayudar 

a conocer el tipo de impacto que podría haber tenido en los imaginarios de quienes participan de los 

dispositivos que se proponen.   Sostiene que conoce tesis que tienen carácter institucional y cuyo 

investigador/a pudo proponerse consultar a personas o a grupos. Este tipo de investigaciones u otras, las 

que no se desarrollan como parte de estudios de posgrado, pueden proponer avances con más o menos 

profundidad y complejidad, dependiendo de una multiplicidad de contingencias, y en ambos casos, 

incluir indagaciones específicas; por ejemplo, documentales, que complementen y ayuden a la 

comprensión del foco de la cuestión: procurar aumentar la comprensión de lo que allí pasa, de lo que se 
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evoca. No está reñido lo que se hace con el análisis de documentos: censos, estudios historiográficos, 

planes de estudio, etc. “No diferenciaría entre investigación básica e intervenciones en nuestro campo. 

En tal caso, diferenciaría en la profundidad con la que es posible avanzar en cada etapa considerando 

las condiciones en la que es posible hacer la tarea.” 

 

Marta Reinoso pide la palabra para aclarar para que no quede un mal entendido. Ella dice 

que coincide en muchas de las cosas que se están diciendo “yo no las planteo de la misma manera o 

pongo el acento más en unas que otras y eso está bien porque somos diferentes. Pero yo no hablé de 

ciencia básica o de ciencia aplicada. Hablé de una investigación básica en el sentido de la larga 

duración de esos procesos que generalmente tiene aparejadas las tesis y hablé de aproximaciones 

diagnósticas, nunca utilicé la palabra aplicada. Es decir que todos tenemos que aceptar el tema de la 

burocracia, e incluso lo que las instituciones educativas en contextos diversos, la del distrito XXI, la de 

villa Luro, la de Lugano, en esos intentos de llevar los estudios comparados en ese momento tuvimos 

que poner en los formularios de los proyectos que te dan a optar entre investigación básica o 

investigación aplicada. Pero lo que yo dije no se trata de eso, se trata de otra forma de hacerlo que si 

bien respeto muchísimo y valoro muchísimo todo lo que aprendí y todo lo que pudimos hacer con la 

Prof. Lidia”. Marta Reinoso comparte que ha visto otras formas de hacer porque ha estado quince años 

formándose con Lucia Garay, que es una muy reconocida y prestigiosa analista institucional y ha 

aprendido algunos otros modos de realizar estas intervenciones o estas prácticas. La distinción que ella 

realizaba no era entre la investigación básica, quiere dejarlo aclarado porque no comparte que aún hoy 

cuando se llenan los formularios de los proyectos de investigación en la universidad tiene que 

decidirse entre la básica y la aplicada porque así funciona el sistema científico en la Argentina, más 

allá de las resistencias. Cuando ella se refiere a las condiciones institucionales quiere las condiciones 

para hacer ciencia sobre todo en el campo de las ciencias sociales para hacer un estudio cualitativo y 

con estas prácticas cuidadas o demás que hacen cosas muy interesantes aunque distintas, el problema 

es que cuando llega el momento en las evaluaciones y demás son desde los parámetros de esas ciencias 

con la que tenemos que “vernos todos los días para mantener las condiciones de las investigaciones 

con enfoque clínico. Bueno esto es lo que quería aclarar”. 

Rafael Sandoval dice querer retomar el planteamiento de Martín Elguetta respecto de la 

cuestión de la socialización de los dispositivos porque el primer día del ateneo le llamó poderosamente 

la atención algo con lo que coincidió, “dijo Lidia Fernández: Lo primero que tienes que hacer en una 

intervención es decir si intervienes o no intervienes, y ella dijo yo no hago intervención para las 

empresas, desde hace mucho tiempo yo lo decidí y no lo hago”. Porque el asunto de la implicación está 

en todo; de tal manera que me parece fundamental entender que esta modalidad, esta perspectiva tiene 

una fundamentación epistémico – metodológica - ético político, no es cualquier modalidad ni tiene que 

ver con cualquier otra forma de hacer investigación, de hacer intervención, de hacer análisis. 

Desde que se creó tiene una postura y tiene una actitud, para mí la preocupación es que se 

está perdiendo, que los procesos de trabajo se están diluyendo. 

Es necesario, de ninguna manera ideologizada, es otra cosa me da pauta en la intervención 

que hace Marta Reinoso “lo bifronte”, la cuestión de saber que ella dice. Se trata de ir caminando 

preguntando a los sujetos por cierto y se sigue con el vicio positivista diría Lourau de pensar en objetos 
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y en objetos y estamos entre sujetos. ‘El problema es que no le damos tratos de sujetos’. Él parte de esa 

modalidad y de la idea que plantea también Marta Reinoso cuando dice: “que el campo de análisis se va 

construyendo entre sujetos, entonces retomo también lo que plantea Martin Elguetta y lo que plantea 

Lidia Fernández”. Rafael Sandoval plantea cuatro cosas: 

“En estos ateneos y en este que estamos, se pueden apreciar muchas cosas y sí considero 

pertinente que nos detengamos un momento de pensar en lo que dijo Marta Reinoso, “que se trata de 

formas de hacer”. Cuando oigo formas de hacer quiero recordar que el análisis institucional, si nos 

basamos en cualquier de los otros principios fundamentales que, a final de cuenta, se trata de la relación 

en el proceso de intervención y análisis e investigación, que no se pueden separar. De la relación medios 

y fines hay que advertir que el medio es el fin. Que las formas  de hacer configuran el fin, desde las 

formas en que lo hagamos se configura el fin,  el objetivo, el significado, el sentido, no es un asunto en 

abstracto y el peligro del Análisis Institucional, en el mundo y lo digo por México que estamos cayendo, 

viviendo un desastre tremendo de orden institucional, si acaso hay uno solo de los equipos que queda en 

todo el país que son coherentes con la perspectiva del análisis institucional, no sé cuántos quedan, hay 

un asunto fundamental que tiene que ver con las formas de hacer o sea el medio es el fin. Las formas, 

estamos cayendo en la realización instrumental que nos ofrece las jerarquías burocráticas de los 

establecimientos”. Continúa diciendo que no se trata de simplemente de hacer una aplicación de la 

modalidad del analista institucional sino cuál es la postura, cuál es la actitud, cuál es la forma de hacer y 

en este sentido para al segundo punto que implica el asunto: 

Que también menciona Marta Reinoso: que el análisis está fundamentado desde el inicio no 

solo por Lourau, Lapassade, sino que tiene en ese medio, en ese sentido de construcción la autonomía y 

la autogestión como proyecto: recalca como proyecto, no es una cuestión ideológica, no es una 

abstracción, es un proyecto. La autonomía como proceso, es “como lo diría somos sujetos autónomos, 

pero en un proyecto, porque estamos en la contradicción, estamos en la ambigüedad porque estamos en 

un contexto histórico - social que genera de relación entre dirigentes y operantes y eso va ser así 

mientras no se cambie, la totalidad de la relación social”. Entonces el problema en que se configura en 

análisis institucional la implicación, este permanentemente como proyecto que determina. Esta 

modalidad de ser hacer, este es más que eso, el análisis institucional es el punto de vista metodológico, 

epistémico, desde el punto de vista ético, político, no se puede reducir a una técnica racional 

instrumental, nunca lo ha sido. Entonces el problema en ser pensante de los sujetos siempre está en el 

procedimiento y en el proceso mismo de la implicación ...  

No confundir ideologización con la implicación, con una postura con una actitud histórica - 

social y reconocer que las diferentes dimensiones de la subjetividad: hay una dimensión que es psíquica 

y otra dimensión de la subjetividad es la histórica – social. Otra dimensión es lo inconsciente y 

consiente.   

Martin Elguetta comparte que lo que le pasa cuando escucha que hay muchas tradiciones que 

se llaman Análisis Institucional, entonces en algún momento también podemos conversar en relación al 

Análisis Institucional Francés, de la autonomía de la autogestión que nos estaba mencionado Rafael 

Sandoval, la verdad que se han construido dispositivos propios. Didácticas Analísticas. Ida Butelman. 

Lucia Garay y lo que tienen en común todas ellas es una preocupación por el sufrimiento psíquico que 

generan las instituciones. Entonces a él le parece que hay una especificidad allí que es la pregunta: ¿qué 
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es lo que hace esta institución que hace sufrir? Que produzcan estos fenómenos. Esto nos diferencia de 

otras tradiciones, nos diferencia de otras tradiciones que ponen esa respuesta en los sistemas, en los 

políticos, en la relación con los padres, etc.  

Me parece que allí hay una especificidad, me parece que Ana María Silva ha mostrado algo 

interesante que también plantea Lucia Garay: la diferencia entre el analista que lo convoca, pero de 

pronto cuando se instala en un lugar se vuelve institucionalista porque ya es parte de esa comunidad y 

me parece que como se habla del tema de la gestión, tanto Ana María Silva como Marta Reinoso nos 

interpelan, ¿qué recaudos se deben  tomar?  “Por lo menos a mí me resuena eso. También quería 

comentar si es el objeto institución que produce sufrimiento. Y los dispositivos, creen que si tenemos 

ciertos dispositivos para sugestionar se puede usar con otros propósitos que no sea la salud mental y 

creo que esto también nos reúne. Tenemos una preocupación también de generar formas de vivir en las 

instituciones que sean más saludables, más sanas, y me parece que Paola Valdemarín con su propuesta, 

nos abre un panorama sobre el tema de la devolución, que allí también el planteo está vinculado a la 

propuesta de   Lidia Fernández. Nos abre interrogantes y la tarea de pensar los sentidos y cómo 

hacerlo”.  

“Me ha encantado escuchar los ateneos, aunque creo que nos merecemos abrir un espacio 

para encontrarnos y seguir profundizando en cuáles son los parecidos y cuáles son las diferencias. Los 

dispositivos que hizo Vásquez”. 

Continúa con el intercambio Ana María Silva diciéndole a Marta Reinoso que se quedó 

pensando en la localización de los proyectos, y que también son cuestiones que se tiene que pensar 

permanentemente. Si el proyecto va formar parte de una estructura, o se va a dejar afuera a los 

proyectos que tienden a la innovación, y a todos los proyectos que tienden a generar mayor autonomía, 

o a trabajar con el sufrimiento. Ella hace referencia a afuera, en un espacio menos formal, no tan 

central, y bueno cuando se está ocupando un cargo de gestión también se le debe presentar esta 

disyuntiva. 

 

Marcela Ickowicz dice que comparte en relación a los rasgos, siendo uno de ellos la 

suspensión del deseo propio y la no militancia porque muchos análisis sociales están ligados al cambio. 

Cree que un rasgo, el suspender todo deseo propio para comprender ese mundo y el no a la militancia 

que sí está en otros enfoques y está bien que sea así. Tiene que ver en donde se define cada uno y lo que 

quiere.    

Pedro Cornejo manifiesta que retoma el tema en relación a que el análisis institucional tiene 

que concentrarse y tomar en consideración la cuestión de la implicación, y entonces me sonó raro lo 

que plantea Marcela Ickowicz que tenemos que dejar de lado la militancia.  

Él entiende que en tal caso sería la militancia partidaria, pero no la militancia por el 

conocimiento, por el saber social, entiende que si se pierde la militancia como un analista se convierte 

en un técnico. Porque la militancia es el ejercicio de la pasión, y sin pasión se pierden de vista las 

cuestiones del campo social, de los sujetos y de los procesos incluyéndose uno mismo en ellos. 

También entiende que se interviene con la razón y con el trabajo de la implicación.  

Priscila Beltzer comparte una pregunta, ella se quedó pensando cuando Ana María Silva 

hablaba de las características del análisis institucional y hablaba de la intensidad de la tarea tanto 
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referido a lo psíquico como a lo físico. Dice que pensando en los dispositivos que algunas han 

compartido como las estadías, las residencias, y también que se hizo referencia al equipo de trabajo, le 

recordó en su propia experiencia de equipo de estar en formación en forma muy intensa, un trabajo de 

despertar el pensamiento continuamente, de la propia implicación. Se quedó pensando en especificar 

más en los rasgos de aquellas personas que dirigen estos equipos ¿Pueden ocurrir conflictos en los 

trabajos, en aquellos dispositivos en los que no hay un equipo de trabajo, es decir una tarea individual? 

Siempre se observa una necesidad de que haya alguien, de trabajar con otros. Entonces se queda 

pensando en cuáles serían las características, rasgos, aspectos en el marco de análisis institucional de 

aquellas personas que llevan adelante estos equipos de trabajo.  

La Lic. Claudia Reggitto: en principio agradece a todos y a todas, por el soporte y las 

contribuciones en relación a los aportes del Análisis Institucional queriendo hacer un comentario de algo 

que siempre le resuena y plantea que lo expresó Lidia Fernández al inicio de su ateneo y dice que, al 

menos la corriente tradicional del Análisis Institucional en Argentina, sobre lo que hay que abstenerse es 

en el deseo de imponer y eso a ella la  remite a la posición del analista y le parece que no es menor esta 

advertencia. Todos entendemos que el deseo es lo que mueve lo que estamos estudiando, las 

intervenciones en los grupos, en el conocimiento, tenga un proceso emancipador; en tanto pueda 

pensarse como dijo Paola Valdemarín, pensarse en su realidad y pensarse sobre otra perspectiva; y será 

un proceso en el cual esos sujetos irán decidiendo a partir del proceso que se les propuso el rumbo que 

tomarán. Dice que eso cree que es una característica nodal en la Tradición Argentina del Análisis 

Institucional, al menos los que intervenimos al modo que lo ha desarrollado Lidia Fernández. 

Marcela Ickowicz destaca que Claudia Reggitto entendió lo que planteó en relación al tema de 

la militancia. Dice que lo plantea en relación al tema del deseo del propio deseo, lo que tenemos que 

comprender es el deseo de quienes estamos acompañando; nuestro deseo lo tenemos que saber, analizar 

nuestra implicación y no ponerlo en juego. 

Paola Valdemarín comenta respecto al propósito de trabajar en la prevención de la salud 

mental en cada sujeto, en cada grupo, sin pretensiones a priori de lo que sería saludable para los otros, 

sino tratando de crear espacios para que ese sujeto o ese grupo encuentre sus sentidos. En el caso de los 

equipos, trabajar con las resonancias de lo que se evoca. Habría que considerar el planteo que propuso 

Lidia Fernández respecto a la abstinencia de deseo en la posición de analistas, y sus relaciones con los 

planteos de Ardoino en su artículo La intervención: ¿Imaginario del cambio o cambio del imaginario? 

al que se refirió. El título expresa la tensión sobre la que pivotea este autor en el desarrollo del artículo y 

a ella le resulta una invitación a preguntarnos por nuestros propósitos como analistas en el proceso 

analítico. “La militancia en su dinámica heroica, podría expresarse en enojo, ira, algarabía o cualquier 

otro tipo de desenfreno de nuestras emociones en campo, sobre las que habría que procurar abstenerse 

en las prácticas de investigación-intervención institucional; posición en la práctica que no solo incluiría 

la suspensión de dinámica militante” ...  

 

Marta Reinoso agrega en torno al tema de la militancia que, en consonancia como lo plantea 

Marcela Ickowicz, pidiéndole a Pedro que siga pensando a qué lo vinculo él al tema de la militancia; 

cómo se pueden hacer las cosas con interés, cómo podemos vincularnos con la gente, que es importante 

que tiene que abstenerse en ejecutar sobre los demás el propio deseo cree que dirigido a todos, también a 
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Pedro Cornejo por supuesto, cómo se puede hacer las cosas con interés, cómo se puede  tratar 

amorosamente  a la gente con la que trabajamos si se está absolutamente desafectados. El deseo es 

productivo, y en sentido amplio toda producción, no puede ser de otra manera sino deseante, cree que 

esto es algo para tener en cuenta (siguiendo la recomendación de Marcela) para saber de que se puede 

quedar atrapado en el deseo narcisístico de que a veces que se cumplan las ideas que tenemos, como los 

proyectos que soñamos, intentar hacer una militancia para convencer a los demás que se hagan de esa 

manera. Le parece muy importante esa recomendación y cree que han sido muy interesantes todos los 

aportes, coincidir con Martin Elguetta en el hecho de que tal vez sea bueno que se vaya construyendo 

más confianza, por más que nos conozcamos, algunos desde hace muchos años para poder hablar con 

más fluidez de las diferencias y tener en cuenta las cosas que sí nos unen. “Creo que todos estamos 

hablando al menos con las experiencias que he tenido con ellos, han tenido mucha integridad, eso a mí 

me habilita en un paso hacia esa confianza, creo que también existe la idea de que al menos, acá no 

venimos a hacer ningún tipo de competencia, estamos tratando de poner lo que pensamos y también lo 

que sentimos, porque eso es importante en un analista y que por allí sea bueno poder aceptar esas 

diferencias y alojarlas, darle cabida. En un principio cuando llegué al Zoom me pasaba a mí que llegué 

de repente, después me relajé, me puse más tranquila, es como que estaba en guardia de qué tengo que 

responder y que no y después dije que no, que me está pasando hacer el ejercicio de volver a lo mío, a lo 

que pienso y demás, y creo que va ser bueno”. Marta Reinoso ve una juventud preciosa, que puede 

continuar con los debates y agradecer a Ana María Silva que se ha mantenido con tanta convicción y 

además con ese deseo enorme de generar un espacio para que se pueda hablar, conversar sobre las 

diferencias. Cree que no hay que limarlas, le gusta, que es bueno que sea así; hay que realizar una 

tolerancia. “A Ana María Silva más allá del enorme cariño que sabe ella que le tengo, le reconozco esa 

lucidez que tiene para armar el dispositivo y darse cuenta que cosas estamos necesitando como conjunto 

en este tiempo en esta encrucijada que es un momento crucial para la sociedad, para los intelectuales y 

por supuesto para los institucionalistas. Muchas gracias a todos”. 

 

La coordinadora del cierre la Prof. Claudia Castillo comenta: “se ha compartido una tarde 

hermosa, se inició el intercambio desde las preguntas de los asistentes, las que fueron vertebradoras de 

esta conversación. Cada uno de ustedes aportó al inicio de este intercambio; asimismo debimos superar 

los inconvenientes técnicos que nos planteó la tecnología porque fuimos ingresando en diferentes 

momentos al encuentro, pudimos mantener y sostener estos intercambios.” 

Se inició la tarde a partir de unas de la pregunta en relación a ¿Qué entendemos, cuando 

hablamos, con enfoque institucional? 

En ese sentido se hizo referencia a los dispositivos y al potencial develador de los 

dispositivos considerando el carácter bifronte al identificar las instituciones internalizadas en los 

sujetos, las que se constituyen en reguladoras de los comportamientos. 

También se hizo referencia a que el enfoque tiene un encuadre y un modo de ver la realidad y 

esa es la característica central que alude al modo en que se va produciendo un conocimiento que se va 

develando.  

Asimismo, en esta tarde se hizo referencia a las relaciones entre la investigación y la 

intervención, y la cuestión en relación a la intervención en el sentido de las devoluciones, las que debían 
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ser devueltas por momentos, por etapas a los grupos, a las instituciones.  

Otra cuestión que se preguntaron fue lo que se mira, Paola Valdemarín y Marta Reinoso 

hacían referencia ambas que lo que se mira tiene por objetivo ayudar a las personas, a los grupos, a la 

comunidad desde la especificidad del Análisis institucional. 

Asimismo, se advertía la importancia de la vigilancia con respecto a las propias prácticas. 

Teniendo en cuanta siempre el carácter bifronte en las intervenciones como analistas.  

Es necesario en los dispositivos ponderar los resultados, en tanto los efectos que tiene en el 

imaginario de las personas y los grupos; es decir, qué dicen luego de haber vivido la experiencia. 

Procurando revisiones para que ese proceso tenga lugar.  

Por último, le pareció muy importante preguntarse si siempre es posible realizar un Análisis 

Institucional y esa pregunta desplegó que se plantearan las limitaciones y las posibilidades. Retoma que 

la Prof. Ana María hacía referencia que era fundamental la disponibilidad de las personas, siendo una de 

las limitaciones cuando un sujeto no desea ser parte de un espacio para pensar, para analizar. Ella 

sostiene que si no hay disponibilidad entonces no es posible la intervención.  

Los aportes que realizó Marta Reinoso en relación a la Importancia de la Supervisión clínica 

permanente, como también la supervisión académica. “Nos convocaba a los que nos estamos incluyendo 

en esta formación a que nos animemos porque es un quehacer que se realiza y se aprende a partir de la 

experiencia. Se construye saberes con otros en los colectivos, teniendo presente las supervisiones con 

especial hincapié.” 

Otro asunto que se planteó en los intercambios fue buscar los rasgos que serían los específicos 

del Análisis Institucional. En este sentido Priscila Beltzer hizo la pregunta de cuáles serían los rasgos 

que debería tener quien se encuentren a cargo de los equipos de trabajo, de investigación entre otros. 

“Esas son algunas de las cuestiones que pudo rescatar en lo particular en este encuentro…” 

 

A continuación, compartimos los Aportes de Lidia Fernández al Ateneo de Cierre del Ciclo 

de Ateneos Clínicos 2022: 

“Lamento no haber podido asistir al Ateneo de cierre de este Ciclo, pero tal como comprometí 

envío un aporte a la síntesis final elaborada. 

Tiene que ver con una temática que volvió sobre mí una y otra vez a lo largo de los Ateneos 

del 2022 (también en parte en los anteriores, pero no con tanta insistencia) y, dada su temática nuclear 

(se trata del nombre puesto al Ciclo), hizo presente alguna de las dudas que tengo hace mucho. Me 

refiero a la duda sobre el enunciado “uso de los enfoques institucionales” en su sentido y alcance. 

Desde el inicio del tipo de militancia que inicié con el retorno a la Universidad en la 

reinstalación formal democrática (1964) - compartida desde el entonces con Lucía Garay en la intención 

de difundir los aportes de las perspectivas institucionales en el campo educativo Universitario
65

-.un 

                                                      
65  Lucía y yo comenzamos a trabajar juntas en el año 1964. Yo me había recibido en Ciencias de la Educación en UBA y terminaba mi 

orientación de especialidad en el área de Psicología y Educación con la orientación grupal institucional de Ida Butelman, y ella –luego de 
titularse en Pedagogía y Psicopedagogía en la UNC-acababa de terminar su Orientación de especialidad en Sociología de la Educación.Todos 

esos años turbulentos mantuvimos trabajos e intercambios en común-próximos y geográficamente distantes- y una profunda amistad hasta 

retomar, en Universidades distintas y cátedras afines, la actividad universitaria y el proyecto al que aludo.  
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componente de mi propia bandera en ese tiempo fue el de  sostener que el conocimiento que aportaban 

los desarrollos de las distintas corrientes institucionales podía –debía- estar a disposición de cualquier 

profesional que decidiera usarlos y decidiera también estudiar y “sufrir” la intensidad de la formación 

necesaria para intervenir en el campo de las instituciones. 

Casi 20 años me llevó poner parcialmente en duda la posibilidad de alcanzar la meta a la que 

me dirigía esa bandera. Pienso que cuando uno establece un vínculo militante con una utopía - y lo que 

enuncio entraba dentro de mi versión de la utopía democrática que a su vez recogía los revolucionarios 

de los 60’ y 70’- establece además cierto grado de cerrazón perceptual y resistencia a poner en cuestión 

las concepciones que sustentan esa militancia.  

Fue la escucha de las ponencias en el Ciclo 2022 y el tiempo a pensar al que invitan los 

Ateneos que organiza Ana María desde su origen, los que me ayudaron a encontrar algunas puntas para 

“desenredar” el ovillo de esa duda que no termina de encontrar para mí, formulación clara. 

Efectivamente la escucha me empujó a advertir que cuando yo escuchaba la expresión 

“enfoques institucional pensaba en análisis institucionales y que, al hablar de intervenciones, necesitaba 

diferenciar en tales análisis lo que aludía a producción colectiva de conocimiento de lo que aludía a 

procesos, también colectivos, de transformación social, u organizacional, o grupal, según fuera mi 

campo de operación (que raramente era individual). 

En los intercambios frecuentes que tenía con Lucía en todo ese tiempo, ella siguiendo a 

Lourau insistía en distinguir el campo del análisis del campo de la intervención. En cambio, yo dejaba 

pasar esa insistencia porque para mí la intervención tendía a presentarse más sencilla considerada como 

análisis mismo. 

Esa oscura certeza-que seguramente tuvo que ver con el lugar que ocupó la experiencia 

psicoanalítica personal en mi biografía- me fue derivando por una parte a profundizar en los 

dispositivos de formación y por otra, a especificar cada vez más lo que entendía como encuadre de los 

procesos analíticos institucionales. 

Recorriendo esas derivas llegué a contradecir aquella bandera inicial que me había impuesto, 

muy exigente por cierto, y disfracé defensivamente las evidencias que ponían en duda su destino. Corría 

mucho riesgo, ella, la bandera, si yo captaba en todas sus consecuencias la evidencia de la dificultad de 

los actores sociales para alcanzar la formación y sostenerla luego en sus espacios de vida- Ahora veo 

claro que preferí no aceptar eso y en cambio pensar –cosa cierta-que era yo la que tenía limitaciones 

con la intervención, dada mis exigencias de encuadre y rigor- y era preferible acotarme al análisis. 

Ese camino defensivo terminó siendo consistente con sostener al análisis como la 

intervención institucional cierta. y me llevó a ver como indispensable el profundizar en aquellas 

experiencias que lo hacían posible o lo favorecían: 

Creo que fue así que fui concentrándome cada vez más en investigar, probar, identificar las 

experiencias que en los procesos intensifican el impacto analítico y el pensamiento elucidante. Por ej., 

las que hacían al trabajo con la implicación, a la definición bifronte del objeto analítico, al 

procesamiento para pasar de las descripciones a la preparación de materiales analíticos, al análisis 
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mismo y a las conjeturas interpretativas; las que tenían que ver con la precisión en el diseño de 

dispositivos de devolución y la insistencia en su uso sistemático y la necesidad consecuente de largos 

tiempos de trabajo. 

Pienso en este momento: ¡¿cuánto es el tiempo que invertimos para sostener la dirección que 

señalan nuestras banderas, la lealtad a las utopías que ellas simbolizan y a la consistencia de nuestras 

acciones y cuánto el que dedicamos para encontrar sentido en nuestros proyectos?! Y tal vez sólo por el 

hecho de temer la conciencia de las dudas más profundas. Por otra parte, también pienso enseguida, 

¿cómo haríamos para sostenernos vivos en tiempos turbulentos, sin banderas, utopías y exigencias de 

lealtad y consistencia? No creo que pudiéramos. Tal vez sea eso el requisito y el costo del vivir con un 

motivo o de dar significado a la propia vida. 

La cuestión es que creo que la escucha de las ponencias de este Ciclo me permitió dar un 

paso más hacia una mayor libertad respecto de esas exigencias, a los menos su servidumbre defensiva. 

Al revisar el documento sobre mi ponencia inicial (para la publicación que se propone Ana 

María Silva), encarar este comentario prometido y por eso revisar mis notas de los encuentros y la 

síntesis que preparó Claudia Castillo sobre las desgrabaciones del Ateneo final, me di cuenta de algunas 

cuestiones incontrastables: Yo estoy confundida con mi imagen de mí. Las producciones de Ana María, 

Paola y Marcela, creo comprenderlas en profundidad, me son muy próximas (el intercambio con ellas 

me es insustituible en los tiempos de elaboración). En cambio, sí operaron como provocaciones que 

pusieron una distancia necesaria para volver a mirar en el título de este Ciclo, las ponencias de Marta y 

Cristina. 

En efecto ambos trabajos me ayudaron a advertir con énfasis que todos nosotros poseemos 

modelos y encuadres de intervención específica, ligados a nuestras historias, nuestras profesiones, la 

posición organizacional, grupal o familiar que poseemos en el momento de vivir la experiencia que 

relatamos para los colegas o en el momento en que comentamos las narraciones de ellos. Y –es obvio 

para todos los que tanto hablamos de implicación, que esas posiciones concurren a configurar modos de 

ver los mundos que analizamos y modos de procurar su transformación. 

No obstante, ande uno a saber porque…, Después de pensar los impactos que me había 

producido su escucha, me pareció alcanzar una luz distinta sobre la intervención y la necesidad de 

diferenciar formas de intervención, por las profesiones, por las posiciones formales, por el lugar en las 

diferentes luchas militantes…Y en esa forma de diferenciar me resultó meridiano que el lugar desde el 

que interviene alguien que hace un análisis institucional, es diferente y le es deudora a todas ellas  

Tomando las ponencias de este Ciclo: la intervención de una Asesora pedagógica o una 

Psicopedagoga, la de una Secretaria Académica, la de una Formadora de profesores y especialista en 

técnicas grupales, la de una Profesora Universitaria que encara un Proyecto de intervención 

comunitaria, pero también tomando otros protagonistas profesionales (un Médico, un Arquitecto, un 

Físico teórico, un Artista plástico), u otros Protagonistas sociales (políticos: un dirigente sindical, un 

miembro de Gobierno, un agitador clandestino) o religiosos (un sacerdote, un creyente laico, un 

monaguillo)…vi que podía sostener que todos ellos son distintos, todos ellos tienen un saber sobre la 

sociedad, las organizaciones, los grupos a los que pertenecen y todos ellos pueden tener un saber sobre 
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lo que llamamos “Análisis Institucional”. Tanto en el sentido del saber que tienen por su mera 

experiencia social profesional como en el sentido del saber que pueden adquirir poniéndose en contacto 

con el conocimiento que produce el análisis institucional especializado como práctica y forma de 

intervención sobre las estructuras sociales, sus movimientos y el comportamiento de las instituciones 

entendidas como vehículos de regulación de estructuras y movimientos. 

No sólo es posible diferenciarlos y caracterizarlos. Diría hoy, desde otra posición que la 

sostenida en los 80’, que es indispensable diferenciarlos porque las posiciones que concurren a definir el 

encuadre de una práctica de intervención demarcan el campo de fenómenos previsibles, sus posibilidades 

y sus obstáculos. 

No es lo mismo el desarrollo que puede tener  un proceso de análisis institucional realizado 

por un equipo externo frente a la demanda de aumentar los logros de los alumnos
66

, cuando la demanda 

proviene del colectivo o de las autoridades a cuando la autoridad es parte activa del proyecto. 

No es lo mismo. El campo se configura de distinta forma y las dinámicas de procesos y 

resultados pueden ser diferentes. 

Podría encontrarse suficiente evidencia que mostrara, por ejemplo, que cuando profesionales 

de distinta especialidad y área de intervención, usan conocimientos producidos por tipos de análisis 

institucional como el que propuse en el Ateneo 1, es frecuente que tomen en cuenta modos de trabajo 

grupal o dimensiones, que no les son tan habituales. Por ejemplo, en el análisis de las tramas vinculares 

(consigo mismo en el trabajo, con los otros destinatarios o participes de él, incluso con el campo y las 

herramientas). Pero me arriesgaría a proponerles observar si es cierta mi pre-idea, acerca de que, lo que 

prima son los encuadres propios de la posición de que se trate y que, posiblemente, frente a situaciones 

críticas, primero se abandonen las incorporaciones de los nuevos enfoques que lo que constituyen los 

modos especializados de acción con mayor tradición en sus campos. 

Volviendo a mi antigua bandera y mis viejas dudas: ¿Es posible /es aconsejable mantener 

aquella afirmación utópica “todos pueden”? O resulta más claro y saludable aceptar que si se quiere 

mantener en su potencial de contestación al Análisis institucional con perspectivas psicosociales debe 

mantenerse como una práctica especializada que realizan equipos externos acompañando a colectivos 

que lo demandan o aceptan su oferta.  

Eso deja liberado el uso del conocimiento que produce el análisis de este tipo-debidamente 

validado- y circulado con respeto a las normas éticas con que fueron parte de su encuadre en la tradición 

argentina desde los 50’. Pero exige también en los que usan ese conocimiento los límites que marcan 

esas reglas y otras que se fijen cuando tengamos todo esto más claro, cuando nos demos el tiempo de 

elaborarlo más. 

Hoy, dejando esto en suspenso diría: 

- parece cierto por el momento que los cambios sociales son históricos y no esperan a los 

                                                      
66 No estoy refiriéndome a ninguno de los casos presentados en este Ciclo sino a una escuela primaria de VL que llevaba 10 años de fracaso y 
comenzó un análisis (que resultó poner sobre la mesa muchas de las instituciones operantes) bajo el modo de una investigación colectiva. Esta 

investigación fue diseñada y coordinada por la nueva Directora que acababa de terminar un Postítulo en investigación y que con ese proyecto 

produjo una intensa movilización de la escuela y un avance sustantivo en su calidad y capacidad de retención escolar. 
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especialistas, aunque ciertos movimientos parecen ser hoy favorecidos por procesos de análisis institucional 

acompañados por ellos 

- también lo parece por el momento, que según sus profesiones y posiciones los seres humanos 

intervienen en su realidad de acuerdo a sus modos de ver el mundo y sus prácticas y según sus necesidades 

defensivas y sus estrategias de manipulación en las luchas por el poder 

-además propongo pensar que los procesos de análisis institucional desarrollados a partir de la 

Psicología institucional argentina, usando aportes de otras corrientes pero con respecto a las reglas de la 

buena práctica vigentes desde entonces y con atención a los desarrollos que desde ahí se han producido, 

merecen esfuerzos rigurosos de ampliación de la investigación y la validación que nos ayuden a aumentar la 

especificación y la sutileza de nuestro conocimiento sobre lo institucional en todas sus formas de expresión. 

-por último y de acuerdo a lo que han mostrado nuestros materiales e intercambio, hoy diría que 

necesitamos bajar exigencias y riesgos de poner nuestros avances al servicio de movimientos defensivos (la 

rivalidad, la tozudez son indicios de su operación) porque al fin, si nuestras banderas son defensivas terminan 

produciendo, como ya señalaba enfáticamente Bleger, los mismos problemas y sufrimientos que se supone 

deben combatir. 

El tiempo nos desafía a tomarnos en serio estas cuestiones. Son las herramientas humanas del 

sentir, el pensar y el hacer como enunciaba Pichon, puestas en grave riesgo por la serie de acontecimientos 

que azotan al mundo y al planeta entre las que la inteligencia artificial no es el menor. Sus creadores parecen 

estar tan alarmados como en su momento lo estuvo Einstein y los físicos luego de las explosiones en 

Hiroshima y Nagasaki. 

 

 

Cierre del Ciclo de Ateneos Clínicos 2022 a cargo de su Coordinadora General Ana María 

Silva: 

 

“Bueno hemos llegado al fin de este ciclo de ateneos clínicos, quiero agradecerles muchísimo a 

todos los expositores y a todos los comentaristas por la rigurosidad de los trabajos que han presentado, por el 

tiempo que le han dedicado a la preparación de cada uno de los ateneos y cada uno de los comentarios. Creo 

que todos han tenido un nivel de producción e intercambio muy alto e intenso, en el que nos han podido 

compartir la experiencia de muchos años de trabajo con dispositivos de intervención diversos, y también nos 

han generosamente contado muchos de los secretos y trucos del oficio; por eso siento que esa generosidad 

merece un reconocimiento y un agradecimiento especial. También me parece que es importante agradecer a 

todos los colegas que han acompañado todos los lunes, y que han sostenido esa participación durante todos 

los Ciclos de Ateneos, eso también ha sido muy importante, porque esa historicidad que se va generando nos 

ha permitido hacer un intercambio mucho más rico, más fundado y bueno también nos ha dado una 

disponibilidad de tiempo muy amplio para compartir y para pensar”. 
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Ana María Silva Continua diciendo: “Yo soy una convencida de la necesidad de generar 

espacios colectivos de pensamiento, y también soy una convencida de que en este momento socio – 

histórico, en el que ha acontecido este fenómeno de la pandemia, que ha operado como un analizador de 

todo tipo de cuestiones preexistentes, y que ha puesto en evidencia el riesgo de la vida del planeta, 

agravado por todas las guerras que estamos viviendo y por las catástrofes de la  de la naturaleza; estos 

espacios cobran mayor significación.  

A lo que se suma lo que decía Rafael Sandoval cuando planteaba que es una perspectiva que 

está debilitada por lo menos en nuestras universidades y en el mundo. Entonces me parecía que el poder 

juntarnos para pensar y para compartir es fundamental.  

 A mí me alegra que en este espacio todos hayamos tenido que hacer un ejercicio bastante 

intenso para sostener la ternura, para tolerar las diferencias, y para ceder narcisismo, ¿no?  Porque creo 

que estas cuestiones son centrales para un analista institucional, y para el trabajo con uno mismo, porque 

este trabajo que uno hace sobre sí a través del otro, es lo que nos deviene cada vez más disponibles para 

el Análisis Institucional. Me alegra mucho que también hayan surgido las inquietudes y los deseos de 

que continúen estos espacios donde con mayor confianza y con mayor precisión podamos seguir 

compartiendo temas que son de interés para todxs y que es un desafío que nos queda por delante. Bueno, 

también agradecer especialmente a los panelistas y a los comentaristas no solo por lo que han 

acompañado en este ciclo sino también porque me han acompañado desde hace muchos años en la 

práctica de Análisis Institucional con el ciclo de ateneos que en principio se vinculó más con la historia 

de la cátedra que dirigía Lidia Fernández y luego continuó, cuando no estaba la pandemia en forma 

presencial en la UBA y  que tan generosamente hayan  venido a contar y hayan pagado sus propios 

pasajes para estar con los estudiantes y acompañando todas esas experiencias, y bueno ha sido muy 

gratificante para mí y quiero aprovechar especialmente para hacerles un reconocimiento muy especial.  

¡Espero que organicemos nuevos ateneos y que nos sumemos a seguir pensando juntos en esta 

actividad! 

Aplausos y despedida. 

  

 

 

 


