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FUNDAMENTACION

La materia "Instituciones y Grupos" propone dar a conocer las formas que asumen las
dinámicas sujelo-grupo-institución, centrándonos esta ve/ en lo institucional en su doble vertiente
simbólico-imagina ría (instituciones de la cultura) y material-funcional (organi/aciones), además de
brindar las herramientas necesarias para la observación y análisis de situaciones grupalcs.

Los análisis que requeriremos de nuestros estudiantes no tienen la pretensión de convertirlos en
expertos en grupos ni en instilucionalistas, es decir en especialistas habilitados para responder a
demandas de intervención en ninguno de esos campos. Esc es un camino por el que podrán optar
más tarde si así lo desean. Sí aspiramos en cambio a que la formación que la asignatura ofrece a
los estudiantes de Ciencias de la Educación les resulte útil para reconocer y comprender el mayor
número posible de elementos en juego en la dinámica sufeto/intersubjetividad/instituciones. Lo
hacemos desde la convicción de que es responsabilidad de ta institución formativa preparar al
futuro profesional de dicha disciplina para comprenderen toda su riquc/a las situaciones en las que
su propia decisión, o las circunstancias, los colocarán a lo largo de sus respectivas prácticas
profesionales.

Respecto de las implicaciones ideológico-profesionales de los docentes de esta materia,
coincidimos en la preocupación por favorecer una transformación de las orga ni/.aciones a partir de
un análisis de los elementos simbólico-imaginarios y materiales que conforman su problemática, y
cslo a fin de que se constituyan en espacios "saludables" y aptos para el desarrollo psicosocial de
sus miembros.

El recorrido formativo que proponemos requiere, como advertía Pichon-Rivicrc, la construcción
de vínculos con los estudiantes, adscriptos y con los pares. Se trata de pensar la realidad, y
pensarse a sí mismo en ella como profesional, al interior de situaciones vinculares, en otras
palabras, aprender a pensar con oíros,

METODOLOGÍA
Dado que la formación que proponemos implica la adquisición por parte de los estudiantes de

capacidades para ejercer el rol profesional, consideramos necesario vencer la frecuente y falsa
dicotomía entre la pura acción, (desprovista de la posibilidad de reflexionar sobre ella evaluando su
adecuación al problema singular que nos convoca, como así también sobre el impacto que los
propios actos profesionales producen en nosotros como investigadores/interventores), y la pura
icoria (razonamiento lógico sin articulación con ia realidad de ¡os ámbitos laborales concretos).

A partir de la convicción de que teoría y práctica son indisociables, planteamos que es en el
curso de la formación universitaria cuando los futuros profesionales deben reali/ar trabajos de
Análisis que los aproximen, en forma gradual y controlada, a las situaciones para las que serán
requeridos en el campo laboral.

Proponemos entonces experiencias de carácter grupal en las que los estudiantes tengan



oportunidad de desarrollar, en SIIJKK innc^ realce, la capacidad de observación, análisis e
interpretación en f u n c i ó n de los fundamentos teóricos \s de la cátedra, buscando
recuperar los lra\s de prácticas rcalt/aclos en otras as ignaturas Hn el transcurso de estas
instancias los estudiantes podrán ejercitarse en la ul i l i /acion de estrategias metodológicas en
ciencias sociales, al t i empo que tomaran conciencia de la importancia del t rabajo en equipos, en
grupos, de la superv isión > aná l i s i s de la propia práctica

Hl trabajo de carácter grupa! buscara generar intercambios con "olios " de índole cooperativos,
para lo cual habrá de aprender a escuchar a los otros, tolerar las diferencias, asumir la
responsabilidad de part icipar aetu amenté en la co-constnicción del saber l.os dispositivos
pedagógicos que proponemos eslán destinados a lograr ese ob je t i vo , al fomentar la par t ic ipación
actúa de los estudiantes en sus propios procesos formativos.

Se propone que los estudiantes asistan a las clases [eonco-piáelicas habiendo leído los Icxlos del
d ía . A partir de ellos recomendamos la elaboración de fichas conceptuales mediante las cuales se
pueda real i /ar un intercambio con los compañeros \l equipo docente Un trabajo, entonces, de
reflexión teórica grupal preparado a partir de una instancia i n d i v i d u a l de revis ión crítica del
material bibliográllco. Las clases leónco-práclícas se estructuraran así, alrededor de las dudas \s de los estudiantes, de tal manera que los nuevos conceptos científicos, las relaciones

entre ellos. \u art iculación con situaciones de la realidad, se \ayan integrando a los
conocimientos pre-exislcntes

Iji las ciases el docente coordinará distintas í.p\í/r?/ft;/av ^nijHiIcs elegidas en J u n c i ó n de los
obje t ivos de cada clase {presentación de los estudiantes, constitución de subgrupos. comprensión
de los roles de observador y cntrev istador, cíe )

Siendo c¡ Aná l i s i s Ins t i tuc ional una de ¡as corrientes que integran nuestro encuadre teórico,
acordamos con Rene Lourau en que es un desalío profesional \o para el
invest igador/ interventor el poder anali/ar y dar cuenta de sus propias implicac iones
( ins t i tuc iona les , l ib idmales , ideológicas, de clase, ele ) con respecto a su objeto de
inves t igac ión/ in tervención , a sus instituciones de pertenencia y referencia, a la demanda social, al
propio campo discipl inario. \ la difusión de los resultados de su trabajo

Guiar a los estudiantes en el análisis de las sujeciones intelectuales \s que condicionan
su ju i c io > sus actos en las d i s t i n t a s etapas del proceso fo r ina l ivo que les proponemos, resultará ú t i l
para que más tarde, siendo profesionales, puedan dar cuenta de las decisiones lomadas en el
campo

hn función de ese objet ivo, y atendiendo al señalamiento de Lourau de que la lectura del diario
ffc in\'i'\lii>ución. donde el investigador/mtcrv enlor registra sus impresiones, emociones,
pensamientos más o menos íntimos, es un recurso pr iv i legiado al momento de anali /ar las propias
implicaciones, solicitamos a los estudiantes que \ a \ an elaborando lo que l lamaremos su diario de
jormacum a lo largo de toda fa cursada Prevemos asimismo ins tancias de reflexión grupal sobre
las cuestiones registradas en el diario que se deseen compartir, \ part ir de las cuales los
integrantes del pequeño grupo podrán reconstruir sus implicaciones gmpales cu relación a las
diferentes larcas que estructuraron su proceso formativ o en nuestra cátedra.

TOINDK l O Í N E S P A R A R K ( ; i ; L A R I / \  Y  PROiVKH 1O1NAR I,A MA I K R 1 A :
Se entiende a la evaluación como parte de un proceso rcf lc \ ivo que permite obtener

información para formular juicios > tomar decisiones ( I enbnnck, 1V-SX). proceso que atravesará
lodo el desarrollo de la asignnlurn

La evaluación de los estudiantes se centrara en instancias i n d i v i d u a l e s , gmpalcs. orales y

Condiciones para cursar la materia:
• La cátedra sugiere tener regulan/adus ¡as asignaturas í!e! Ciclo Introductorio (primer año) y la



í om)ioom.'> pura n.'v,Hl;m/ar la niaU'na:
• Vprobación det ~n",i do ¡os ¡rabaios prácticos, con MIS i*e>peci¡\s rceúpera'orio--

• Apiobaaon ele un examen parcial con cali f icación I (cuatro! , con su respecmo recuperaiono.

• Aprobación de un traba 10 de \nal is is eon cahhcacion 4 icuairo'i. con su rcspec t i \

recuperatoru).

( mHÜí'iones pura proniociunar la materia:
« \probacion del XI)" , , de los u abajo- , prácticos, con sus rc^pcc t ix n- rccuperaionos

« Asis ic i ic ia no mfenoi a! S0"n de las clases leóneo-práctic.is

• \prohacion de un examen pareu!. eon eahi ieaeion no nilcnov a ~ ( s i e t e ) , con su ivspeetr/o

recnpcroivíno

• Aprobación de un trabajo de Análisis con calificación no mleriot LI / (siete), con su respccti\

rrí%iini;r;ílo¡"íO

• í_ oíu*.¡uio iniai.

( miilieiono de los altiiiuius lihrcs:

'I cndn'm la condición de "libres" ios esluduuiies t¡ue no ha\an cumplido con las condiciones

csiablcciuas paia reyulan/ar la imuena.

l.Oí, conidia nicr> libres deberán presentar, en lorma mdi\d u al. un trabajo monouralleo

piopuesio por la cátedra. <|ue deberá ser aprobado quince días ;imes tío la locha de examen.

V LT ¡L-IIÍ,IS \s di: t rabajo en !a <., i i t i l !a.

Oil.IK! UÜSGt.NLKAl.LS:

LLI maien.i l i isiituciones > Grupos propone lormai a tos luiuros piok^ioiütle^ de ( ienc¡as de tu i

en una prae i ica que coiíjiu'ue COÍIOL nnienios \. tdades ii.-ndieiiie> ;i: [

1 o*.1 raí* la apropiación de los elementos conceptuales básicos en relación a los contenidos '•

piopuesto> por la asignatura.

Poder rcali/ar aproximaciones a lecturas orilleas de los procesos que se generan en las

instituciones \n los grupos

Brindar fundamentos teóricos > metodológicos que permitan a los estudiantes reíili/,ar

análisis de sus tra\ectos de prácticas en su dimensión institucional \,

Vi\eneiar el acontecer grupal, sus posibilidades \, orientado a una apuesta de

trabajo colaborali\ con "otros", >

Desarrollar-, fortalecer la práctica de trabajo en grupos

< OVI (Aíí)OS:

LO INSTITUCIONAL

Núcleo 1: Institución

ílre\ resena üe ¡as ct j i i ientes dei mo\o in.siiiucion.ii. í^sicoiogia insiitucionaí

{ '-. iconnaii i ica. Anali^i-, in-iiitueinnai \1-. Pnneipnle-^ earactcnsi icas f.í campo de
esmdio de lo insuuieíonal. nilcrenics sigmlicaciones de ins t i tuc ión l a s insinucioiies en hi

sociedad. Insiitueíonah/aeion (insumido insti tuyente 1

! a educación como inst i tución social Insuuiciones de ex is tenc ia \e producción. Culiura



institucional. Funcionamiento y Estilo Institucional. Condiciones y Resultados. Ejes centrales de
significación; La dimensión sociopolítica y la dimensión psicoafecliva. Dinámica inst i tucional:
progresiva y regresiva. Crisis en las instituciones.

Bibliografía
Acevcdo, María José. Aportes sobre las corrientes del movimiento institucionalista. Extraído

de "Teorías y Técnicas en Psicosociología Clínica. 20 miradas institucionales1'. 2009. San Luis.
Argentina.

Remedí, Eduardo. (2003). Instilaciones Educativas: Historia. Sujeto, e Institución. (Comp.)
México. Editorial Plaza Valdex. Prólogo de Lidia Fernández, Pag. 1-16.

Lo u rau. Rene. (2007). El análisis fiixtimcional. Buenos Aires. Editorial Amorrortu.
Introducción. Pag. 9-13.

Caray, Lucia (2006). La cuestión institucional de la educación y las escuelas. Conceptos y
reflexiones. Cap. 4. En Butelman. Ida. Comp. Pensando las instituciones. Sobre leonas y prácticas
en educación. Raidos. Buenos Aires.

Fernánde/, Lidia. (1998). El anáfisis de lo institucional en la escuela, Buenos aires. Paidós.
Caray, Lucia. (2000) Algunos Conceptos para cinuliiur instituciones educativas. Cuaderno de

Postgrado. Universidad Nacional de Córdoba.
Caray, Lucía. (2015). La intervención Institucional en el campo de la educación. Ideas

Preliminares. Documento de Seminario- Taller: Practicas de Intervención en Asesora miento y
Gestión Pedagógica. Maestría en Pedagogía. FFYH-UNC.

\uyteo2: Poder

Poder y autoridad: aproximaciones conceptuales. Diferentes enfoques. El enfoque desde Michel
Foucautt. Modos de subjctivación. Disciplmamiento y Control. Dispositivos y Estrategias de
poder. Las relaciones de dominación. Panóptico. Poder Pastoral. Las redes de poder. Macro y
micro poder. Micro - políticas y transformaciones molecular, anátomo poder y bio-polílica. El
poder en las instituciones. La micropolítica. La Escuela como Institución disciplinaria.

Bibliografía
Carbajal, Sergio. (2007) Cartilla de cátedra Instituciones y Grupos. Universidad Nacional de

Salta.
Foucault, Michel. (1993). Las redes del poder. Almagcsto. Las redes del poder. Brasil. 1976.
Foucault, Michel. (1979). Microfisica del poder. La piqueta. Las relaciones de poder penetran

los cuerpos. Pag. 155 -162.
Carassale, Santiago y Vítale, Angélica. El Sujeto y el poder (Foucault, Michel). Traducción.

Edición electrónica u_ \\vvjihi_Uisoph u. el / Escuela de filosofía Universidad ARCIS.
Foucault, Michel. (1985). Vigilar y castigar Siglo XXI. Disciplina. 2. Los medios del buen

encauzamiento. 3. ElPanopíismo. Pag. 175 -230.

Gómez, Sandra M. (2014) Pedagogía. Planteos epistemológicos, perspectivas
educativas y problemáticas actuales. Córdoba. Editorial Educe. Capítulo 3, pág 177 a 183

LO CRUPAL

Núcleo 1: Grupos

Génesis del vocablo grupo. Distintas perspectivas teóricas sobre grupo. Concepto de grupo.
Distintos tipos de agrupa miemos: muchedumbre, banda, agrup a miento, grupo primario y



secundario. Conceptos y características. Lo imaginario en los gnipos o la fantasmática grupal:
dispositivo grupal. E) Proceso grupa): Ilusión, mito y novela grupal. Roles. La perspectiva
organi/,acional: los equipos de trabajo. Análisis de la implicación en las prácticas institucionales.

Bibliografía
Accvedo, María José. (2002), La implicación, luces y sombras del concepto lourauniano, Bs.

As., Facultad de Ciencias Sociales, U.B.A.
Acevedo, María José. Kl Relato de Vida en la formación de grado y en la formación continúa.

Facultad de Ciencias Sociales, U.B.A. Sin datos bibliográficos.
An/.icu, Didicr y Martin, Jacqucs Yvcs. (1971), Kl concepto de grupo; Reseña histórica en

La dinámica de los grupos pequeños, Cap.l y 2, Bs. As., Kapclu/.
Del Cueto Ana María; Fernández, Ana María. (1985). Kl dispositivo grupal. En: Lo grupal.

Ed. Búsqueda.
Fainstein, Héctor. ÍA>S equipos de trabajo. De la coordinación de grupos a la conducción de

equipos de trabajo, en '"La gestión de equipos eficaces", Cap.3, Bs. As., Ediciones Macchi.
Fernández, Ana María. (2008), Kl vocablo grupo y su campo semántico en El campo grupal.

Notas para una genealogía., Cap. 1, Bs. As., Nueva Visión, (13°edic.).
Urbano, Claudio y Yuni, José (2003). El trabajo grupal en las instituciones educativas.

Herramientas para su análisis. Córdoba, Edit. Brujas.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN:
- Director del Proyecto de Investigación: "^Educación intcrcullural y reconocimientos: un

estudio con mujeres andinas". Proyecto Tipo C. en el marco del Programa: "Intcrculturalidad y
Formación. Diferencias y Desafíos Pedagógicos en Fronteras". ClUNSa 2010/12.

-Proyecto GENDERCIT (Género y Ciudadanía) en el marco del sevcnth framework
programmc Maric Curie Actions. Coordinado por la Universidad Pablo de Olavide - Sevilla.
España- Investigador.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN:
- Proyecto de Voluntariado Universitario: "Promoción de Saberes, Prácticas y Derechos

Humanos de los Pueblos Originarios de la Quebrada del Toro". Ministerio de Educación de la
Nación. Secretaria de Políticas universitarias Res. NG4424-i4 SPU
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