
ISSN 1853-0354 www.revistas.unc.edu.ar/index.php/aifp 

 

Página | 51  

 

Año 2020, Vol. 5, N°1, 51-68 

La función de los grupos dentro de los espacios de 

supervisión- covisión 

Iparraguirre, Alejandra Eloisa1 

1 Cátedra Metodología de la Observación y Práctica de la Enseñanza. Programa de Prácticas Pre- 

Profesionales Contexto Educativo. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Palabras claves                            Resumen 

 

 

 

 

Información de contacto 

 

 

 

Introducción: El siguiente artículo surge en el marco especifico del Trabajo de 

Integración Final “La Construcción de Aprendizaje en los Procesos de Supervisión” 

(2015) de la Carrera de Especialización en Psicología Educacional de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y en el marco general de los 

proyectos: “Desarrollo y aprendizaje en los nuevos contextos socioculturales. ¿Cómo se 

aprende a inicios del siglo XXI?” SECyT-2014-2015, “Experiencias Educativas, nuevos 

contextos socioculturales y aprendizaje” SECyT-2016-2017 y actualmente se sigue 

profundizando, como un subtema de investigación, en la temática de los aprendizajes y 

la supervisión en el proyecto “Experiencias Educativas y Aprendizajes en Contextos 

Tecno-culturales” SECyT-Proyecto-Consolidar 2018-2021. Teniendo en cuenta todo lo 

anterior el presente artículo busca presentar resultados obtenidos en dicha 

investigación y compartir la voz de los/las estudiantes, con quienes se trabajó en la 

investigación, en relación con los aprendizajes que se obtuvieron en espacios de 

supervisión con el grupo como matriz facilitadora para tal proceso.  Objetivos: 

Identificar las características de los aprendizajes obtenidos en espacios de supervisión 

grupal. Determinar algunas particularidades de la modalidad de aprendizaje en 

supervisión grupal. Elucidar aprendizajes significativos obtenidos mediante espacios de 

supervisión grupal. Metodología: Desde una perspectiva epistemológica compleja y 

relacional el tipo de estudio fue exploratorio/descriptivo y se utilizaron metodologías 

cualitativas como entrevistas y autobiografías de aprendizaje con estudiantes y 

egresados/as de la carrera de Psicología de la U.N.C. Resultados/Contribuciones: 

Conocer algunas características, fortalezas, debilidades y oportunidades que se 

presentan en espacios de supervisión/covisión grupal a fin de mejorar los procesos de 

aprendizajes que allí se dan y colaborar en la construcción de nuevos conocimientos en 

torno al proceso de supervisión/covisión. 
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1. Introducción  

La exploración y la reflexión sobre las experiencias educativas y los aprendizajes de los/ las 

estudiantes forman parte de nuestras actividades docentes, de extensión e investigación en la 

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (U.N.C.) desde hace varios años en 

nuestras labores cotidianas, de esta manera, el siguiente artículo surge también en el marco 

especifico del Trabajo de Integración Final (TIF) “La Construcción de Aprendizaje en los Procesos 

de Supervisión”  de la Carrera de Especialización en Psicología Educacional de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (U.N.C.) y en el marco general de los proyectos: 

“Desarrollo y aprendizaje en los nuevos contextos socioculturales. ¿Cómo se aprende a inicios del 

siglo XXI?” SECyT 2014-2015 (A), “Experiencias Educativas, nuevos contextos socioculturales y 

aprendizaje” SECyT 2016-2017 (A) y actualmente se sigue profundizando, como un subtema de 

investigación, en la temática de los aprendizajes y la supervisión desde la perspectiva de 

estudiantes y docentes en el proyecto “Experiencias Educativas y Aprendizajes en Contextos 

Tecno-culturales” SECyT- Proyecto Consolidar 2018-2021. Todos los proyectos antes mencionados 

se encuentran radicados en la Facultad de Psicología de la U.N.C. 

Así, enmarcado en los proyectos anteriormente descritos, esta presentación tiene como base 

fundamental lo desarrollado en dicho Trabajo de Integración Final el cual inició una línea de 

investigación en una de las modalidades de aprendizaje que se desarrollan en varias asignaturas 

de nuestra Facultad: los aprendizajes que los/ las estudiantes construyen en los espacios de 

supervisión de sus prácticas de grado o posgrado.  

En dicho trabajo de especialización se analizaron tres ítems que creímos fundamentales para 

poder entender el material brindado por estudiantes que participaron en aquella investigación. El 

primer ítem tuvo que ver con algunas definiciones sobre el término supervisión, su consecuente 

paradigma y posibles articulaciones con los espacios de aprendizajes; se problematizó allí el 

término supervisión desglosándolo en “súper- visión” tomando diversas definiciones que nos 

permitieron cuestionar dicho termino a fin de “reconstruirlo” aportando nuevos conocimientos a 

dicha labor. En el segundo ítem se tomaron algunas situaciones particulares de aprendizaje que 

pusieron en jaque estos espacios desde el aspecto ético deontológico; por lo cual se estudiaron 

estas experiencias entonces desde material teórico y de campo desglosándolo y analizándolo con 

antecedentes de profesionales latinoamericanos que ya se encontraron inquietos por esta 

temática desde hace varios años. Finalmente se muestran experiencias, que decidimos llamar 

“experiencias positivas de aprendizajes en supervisión” que nos permitieron ir construyendo 

nuevas definiciones de lo que implica el aprendizaje en supervisión y que aportaron a reflexionar, 

mejorar y repensar estos espacios.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior el presente artículo busca presentar algunos resultados 

obtenidos y compartir la voz de los/ las estudiantes con quienes se trabajó en la investigación en 

relación con los aprendizajes que se obtuvieron en espacios de supervisión con el grupo como 
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matriz facilitadora para tal proceso. Junto con esto nos proponemos como objetivos identificar 

algunas características que adquieren los aprendizajes en espacios de supervisión grupal, 

determinar algunas particularidades de la modalidad de aprendizaje en supervisión grupal, revelar 

ciertos aprendizajes significativos obtenidos mediante espacios de supervisión grupal y evidenciar 

la importancia y la función que cumple, en relatos de muchos estudiantes, formar parte de un 

grupo a la hora de participar en instancias de supervisión/ covisión. 

2. Materiales y Método 

Desde una perspectiva epistemológica compleja y relacional el tipo de estudio fue 

exploratorio/descriptivo y se utilizaron metodologías cualitativas para la recolección de 

información: se concretaron 16 entrevistas en profundidad semi- dirigidas y 19 autobiografías de 

aprendizaje durante el año 2015 con estudiantes y egresados de la carrera de Psicología de la 

Universidad Nacional de Córdoba que experimentaron ser supervisados/as oportunamente en sus 

actividades prácticas de grado o posgrado.  

El objetivo principal de este último estudio estuvo centrado en identificar las características de los 

aprendizajes obtenidos en espacios de supervisión y al mismo tiempo en poder determinar las 

particularidades propias que presentaban las modalidades de aprendizaje en supervisión, 

establecer semejanzas y diferencias que mostraban estos espacios de con los espacios de 

aprendizaje tradicionales y elucidar cuáles eran los aprendizajes significativos obtenidos mediante 

espacios de supervisión. En el desarrollo de esta investigación se analizaron tres dimensiones 

fundamentales que permitieron entender, analizar, comprender y comunicar el material brindado 

por los/ las estudiantes. La primera tuvo que ver con un intento de “deconstrucción” (Derrida, J. 

1997) sobre la conceptualización de la “supervisión”, en una segunda dimensión se trabajaron 

datos obtenidos que nos permitieron hablar sobre algunos desvíos éticos en supervisión y 

finalmente la supervisión como una instancia para proponer un trabajo constructivo y creativo con 

“el otro” supervisor/ covisor. Hoy podríamos afirmar que aquellos resultados en esa última 

dimensión nos estarían acercando más a una concepción de la supervisión como “covisión” 

(Deluca, M. 2002). Mirta Deluca expresa, respecto del término supervisión en su artículo llamado 

“Reflexiones acerca del espacio de supervisión” que “el nombre supervisión quizá no constituye 

una expresión apropiada para lo que significa, en realidad un espacio compartido de reflexión 

sobre nuestro trabajo.” (Deluca, M. 2002). 

Al mismo tiempo Ana Lopez reflexiona sobre esta labor afirmando que “a diferencia quizá, de 

muchas supervisiones, el dispositivo de covisión implica trabajar desde lo grupal los diferentes 

procesos que transitamos cada residente en cada contexto particular en que se desenvuelven 

nuestras prácticas, desde la horizontalidad y el respeto a los saberes producidos entre colegas” 

(López, A. 2017).  También, otro importante investigador abocado a esta área de trabajo, George 

Davy Vera, explicita que “la supervisión es un espacio para la maduración personal y profesional 
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mediante la reflexión y la creación compartida” (Davy Vera, G. 2013). Temática sumamente 

interesante que seguramente se podrá analizar en profundidad en próximos trabajos.  

Teniendo en cuenta todo esto es que el presente trabajo busca focalizar la mirada en un aspecto 

de esa labor fundamental en el acompañamiento de prácticas de estudiantes de grado o posgrado. 

Así es que intentaremos profundizar en los aprendizajes que los/ las estudiantes obtienen en 

espacios de supervisión, pero con el grupo como matriz facilitadora para tal proceso. Por lo tanto, 

se toman nuevamente los hallazgos obtenidos, mediante las entrevistas en profundidad y las 

autobiografías de aprendizaje, con la población antes mencionada. 

Partiendo del posicionamiento epistemológico del paradigma de la complejidad, que indica que la 

realidad no puede ser comprendida de manera simplista ni unidimensional, seguimos a Morin 

cuando explica que se entiende a la realidad como “un tejido fenoménico en el que el todo es más 

y al mismo tiempo, menos que la suma de las partes” (Morin, E. 1992.) En otras palabras, un 

pensamiento reductor enfocado en los elementos no nos permitiría ver lo uno y lo múltiple de 

nuestro objeto de investigación/ intervención entendido como complejo, no complicado, en su 

totalidad.   

Es por esto, que con el objetivo de conocer cómo se aprende en espacios de supervisión en la 

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba que nos servimos de los aportes de 

la Metodología Cualitativa la cual presenta un “carácter dialéctico, flexible y adaptable a las 

particularidades del objeto de estudio y del contexto en el que se aborda” (Yuni y Urbano. 2005.). 

De igual forma, este tipo de metodología considera que las realidades humanas y sociales no son 

una “cosa dada o natural, sino que son realidades construidas por los mismos sujetos sociales y 

reconstruidas por los investigadores” (Yuni y Urbano. 2005.). 

Morin además aporta, en relación con la realidad que estudia el investigador, diciendo que la 

misma “ha de entrenarlo en la observación de lo que se ve y lo que no se ve, y pensar acerca de 

eso” (Morin, E. 1992.), y por lo tanto suponemos que esta posición nos permite poder asumir una 

relación más activa frente al objeto de estudio. Al tiempo que cuando uno se aproxima a la 

realidad desde un pensamiento complejo, es importante recordar que “los productos y los efectos 

son, al mismo tiempo, causas y productores de aquello que los produce” (Morin, E. 1992.) 

Como se explicó anteriormente, en el proceso de investigación se hizo uso de diferentes técnicas e 

instrumentos de recolección de datos intentando ser coherentes con el posicionamiento 

metodológico al que se adhirió. Es así como tomamos lo que Guber, R. explica es una técnica e 

instrumento de recolección de datos, definiéndola como aquello que posee el investigador para 

acceder a los sujetos de estudio y a su mundo social, diciendo que “son series de procedimientos 

que permiten obtener información en una situación de encuentro, teniendo como base la relación 

social” (Guber, R. 2004.) 
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Uno de los instrumentos fundamentales para este trabajo fue la entrevista, “una situación en la 

cual (el investigador- entrevistador) obtiene información sobre algo interrogando a otra persona 

(entrevistado)” (Guber, R. 2004.), información que, a su vez, suele “referirse a la biografía, al 

sentido de los hechos, a sentimientos, opiniones y emociones, a las normas o estándares de 

acción, y a los valores o conductas ideales” (Guber, R. 2004.) 

En las entrevistas semi- dirigidas existían preguntas que resultaban de guía para organizar el relato 

y consistían más bien en preguntas abiertas que perseguían el propósito de que el/ la 

entrevistado/a pudiera contestar lo más libremente posible. De esta manera se obtuvieron 

respuestas más personales y singulares, permitiendo darle voz a los distintos actores y sus 

experiencias particulares e íntimas en espacios de aprendizaje mediante supervisiones de 

prácticas o trabajos en terreno.  

Asimismo, se tuvo en cuenta lo que Guber advierte con relación a que "las técnicas se caracterizan 

por no ser un manual de lo que hay y no hay que hacer, decir y preguntar; la no directividad de las 

técnicas posibilita registrar distintos aspectos de la vida social” (Guber, R. 2004.) 

Por otro lado, en relación con las autobiografías fue a partir de una indagación importante que se 

pudo constatar su empleo en las Ciencias de la Educación, pero de manera inicialmente tangencial 

(Rendón Cardona, A.C.; Rendón Cardona, P.A. 2015.). Sin embargo, se logró establecer que el 

germen de su uso educativo e investigativo se sitúa a mediados de la década de 1960, al interior 

de las investigaciones sociológicas desarrolladas por la Escuela de Chicago. Según González M. J. es 

desde esta escuela que se erigen a los documentos personales como: “Los materiales sociológicos 

más idóneos para la investigación” (González M. J. 2007.) 

Es así como la autobiografía, según Lejeune, P. es un “relato retrospectivo en prosa que una 

persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y, en particular, 

en la historia de su personalidad” (Lejeune, P. 1994.).  

Con esto, siguiendo a González, se precisa que el interés autobiográfico subyace aquí:   

“…como proceso de autobiografización en la medida en que da sentido a la vida y trayectorias 

personales desde una triple función: como herramientas de investigación, de formación y como 

testimony, en diversos marcos situacionales a saber: formación y desarrollo profesional de 

profesores, educación de adultos, trabajo genealógico y familiar, autobiografía educativa en medio 

universitario, memoria histórica y educación popular” (González M. J. 2007.) 

Continuando en esta línea es importante recalcar que Gonzalez presenta una caracterización de 

las autobiografías como elementos que configuran prácticas de investigación y formación, pero 

también de intervención. Rendón Cardona, A.C. y Rendón Cardona, P.A. explican que, si bien la 

autobiografía ha sido potestad de personajes excepcionales a lo largo de la historia, es interesante 

hacer una especie de paralelo entre la autobiografía que históricamente se ha estudiado y la que 
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particularmente se está dando en Latinoamérica, pues responde a una suerte de democratización 

de la expresión de la mismidad o del yo:  

“En ese sentido, no se puede desconocer el rol cardinal desempeñado por las redes sociales en la 

contemporaneidad, en tanto dispositivos que han permitido encontrar toda variedad de 

autobiografías referidas a personas comunes con historias de vida corrientes y muy semejantes, 

dado el entorno político, económico y social en el que se realizan”. (Rendón Cardona, A.C.; Rendón 

Cardona P.A. 2015.)   

Consideran además que es un aporte interesante el uso de las autobiografías como una estrategia 

pedagógica. 

Por su parte Yuni, J. y Urbano, C. ubican a las autobiografías dentro de los métodos y técnicas 

cualitativas de recolección de datos que permiten “captar las creencias, intenciones y acciones de 

un sujeto” (Yuni y Urbano. 2005.)   

Finalmente cabe aclarar que resultó interesante observar que los resultados obtenidos mediante 

entrevistas y autobiografías de aprendizaje resultaron ser cualitativamente distintos, mostrándose 

resultados mucho más analíticos en las autobiografías y resultados mucho más dialógicos y 

catárticos en las entrevistas en profundidad. Algunos/as estudiantes refirieron en relación con el 

método de autobiografías:  

“Entiendo que esta consigna es una oportunidad que permite pensarme y re-pensarme en dichos 

espacios de manera más analítica y tranquila. Al tiempo que  valorizar todos los aprendizajes 

logrados y aún más sobre aquellos en las cuales la experiencia no se desarrolló de la mejor manera 

o de disfrute en general” (Autobiografía de aprendizaje. 2015.) 

3. Resultados 

El interés personal por investigar sobre esta temática está centrado en que la labor que vengo 

desarrollando como docente de la Facultad de Psicología de la U.N.C. tiene que ver con acompañar 

a estudiantes en aprendizajes que se producen en espacios de supervisión a mi cargo. Desde el 

año 2007 me desempeño como Profesora Asistente en dos cátedras en donde el trabajo principal 

está focalizado en supervisar a los/ las estudiantes que realizan sus prácticas de grado en diversos 

espacios de la comunidad de la Ciudad Córdoba. En su mayoría las prácticas que realizan los/ las 

estudiantes se efectúan en ámbitos educativos, escuelas y /o fundaciones relacionadas con la 

educación. Por lo anterior es que nace este interés por poder conocer un poco más en 

profundidad las características, fortalezas, debilidades y oportunidades que se presentan en estos 

espacios de supervisión a fin de colaborar en la relevante tarea de mejorar los procesos de 

aprendizajes que allí se dan. 
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Al hablar de “Supervisión” es de entender que no resulte univoca su definición. Consideramos que 

el intento por mostrar un concepto sobre algún término no resulta sencillo siempre que la visión 

que uno quiera transmitir este fundamentada en una mirada más bien compleja o abarcativa. Ya 

que como plantea Morin, la complejidad implica “un tejido de constituyentes heterogéneos 

inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y de lo múltiple” (Morin, E. 2001.). La 

complejidad no solo está en la naturaleza del objeto sino también en la mirada del observador y 

en el modo en el cual se transmite lo observado. Es por esto por lo que nos resulta útil lo que 

Morin aporta al proponer “un paradigma que considera la distinción/conjunción, el cual permite 

distinguir sin desarticular, asociar sin identificar o reducir” (Morin, E. 2001.).  

Por lo tanto, deseamos aclarar que a la hora de realizar un recorrido por las distintas definiciones 

encontradas sobre el termino supervisión lo hicimos con el afán de desglosar cada una de ellas y 

entender sus miradas subyacentes con el objetivo de ir construyendo nuevas definiciones de esta 

labor. Surgieron y se manifestaron nuevas definiciones co-construidas con aportes de los/las 

mismos/as estudiantes que experimentaron dichos espacios y que la redefinieron en función de 

dicha experiencia, necesidades y aprendizajes posibilitados o no en variadas modalidades de 

supervisión. Nuevas definiciones más democráticas, eclécticas, dialógicas, simétricas y flexibles. 

Así, se fue construyendo progresivamente este concepto haciendo un racconto por las distintas 

definiciones halladas en diversas investigaciones, en autores que profundizan sobre la temática y 

en las entrevistas y autobiografías de los/ las estudiantes.  

En aquel momento tomamos como cimiento lo que Zas Ros expresa respecto a como ella la 

definiría: “la supervisión es ante todo una relación” (Zas Ros, B. 2004.) La relación que supone el 

encuentro supervisado - supervisor no es una situación de una persona frente a un personaje 

indefinido y neutral. Se trata más bien de una situación de dos personas indefectiblemente ligadas 

y que en cierta manera se complementan en la labor que deberán llevar a cabo juntas. Mientras 

exista este espacio de supervisión, ambas partes están involucradas vincularmente en un mismo 

proceso dinámico y todo lo que de allí surja tendrá que ver con los frutos que en ese vínculo se 

gestó. 

También, a partir de la investigación de Juan Carlos Weissmann en relación con la supervisión 

como uno de los pilares fundamentales en la formación de los psicólogos, surgió “como punto 

destacable la relación de la supervisión con los fenómenos de transferencia y contratransferencia 

y el vínculo existente entre ambos”. (Weissmann, J. C. 2004.) Indefectiblemente este vínculo 

atraviesa los aprendizajes que allí puedan obtenerse.  

Actualmente se siguen indagando, estudiando y elaborando aportes en relación con este desafío 

sobre cómo concebir a la “supervisión” en pos de nuevas concepciones que nos permitan 

alejarnos de paradigmas verticalistas y nos permitan acercarnos a una mirada que los conciba 

como espacios de trabajo más horizontales, flexibles e inclusivos. Es así como aportes sobre el 
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término “covisión” (Deluca, M. 2002) consideramos podrían contribuir sobre nuevas aristas de 

investigación y enriquecimiento en la construcción de conocimientos en torno a esta temática. 

En relación con la función de los grupos dentro de los espacios de supervisión fue muy significativo 

encontrar que la mayoría de los/las participantes de la investigación “La Construcción de 

Aprendizaje en los Procesos de Supervisión” realizada en 2015, que habían accedido a espacios de 

supervisión, lo habían hecho mediante la modalidad grupal. Entendiendo como tal a las reuniones 

que establece un supervisor con más de un/una supervisado/a o grupo de supervisados/as 

simultáneamente. De los 28 sujetos con los que se trabajó, en dicha investigación, solo dos 

pudieron experimentar espacios puramente individuales con el supervisor. Y algo llamativo fue 

que de todos los/las entrevistados/as, junto con las manifestaciones en diferentes trabajos de 

integración final (TIF), ninguno/a nombró desventajas de la modalidad grupal de supervisión. A 

continuación, nos referiremos a alguno de estos hallazgos.  

Se pusieron de manifiesto, en los relatos de los/ las estudiantes, que la experiencia formativa no 

se daba en aislamiento, sino que se iba construyendo en contacto con los otros y en el 

reconocimiento de estos otros y sus aportes. En este sentido, integrar un espacio grupal de 

aprendizaje en supervisión y reconocer la presencia del otro, sus aportes, sus silencios, sus 

construcciones les permitía transitar sus prácticas y posibilitaba nuevas experiencias. Y en 

definitiva como lo dice Souto de Asch, M.  "aún en aquellas situaciones de enseñanza-aprendizaje 

que parecen más aisladas, simples, unipersonales lo relacional esté presente" (Souto de Asch, M. 

1993.) lo expresan cuando dicen: “Una de las características de la supervisiones que tuvimos es 

que eran periódicas y grupales, en mi experiencia lo viví como que te sirve lo grupal porque vas 

viendo lo que le pasa a todos, vas aprendiendo de tus pares, tus compañeros…” (Entrevistas en 

profundidad. 2015.) 

Y recordando conceptualizar al grupo no como un sistema cerrado y definitivo sino más bien 

comprendiéndolo como “la red de entrecruzamientos e implicaciones” (Souto de Asch, M. 1993.), 

que dentro de él se desarrollan, corroboramos que estamos en relación continua 

enriqueciéndonos en esa relación: “Nosotros tuvimos supervisiones grupales, con mi grupo y con 

otros dos grupos… a veces los tres grupos juntos… Eran súper enriquecedoras, no solo porque 

aprendés del rol profesional sino también porque sirven para contenerte… las ansiedades, los 

miedos, los temores… y también para apoyarte entre compañeros… como que si ves que el otro 

anda por lo mismo decís: ´bueno! No ando tan mal!´… y a nosotras nos sirvió como grupo las 

supervisiones grupales para pasarnos bibliografía también…” (Entrevistas en profundidad. 2015.) 

Souto, M. explica que “los grupos en las instituciones educativas adquieren características 

peculiares, las cuales generan incertidumbre respecto a si se debe nombrarlos grupos o 

formaciones grupales” (Souto, M. 2000.). Pero en algunos relatos encontrados vimos cómo 

ellos/as mismos/as ya se definían como grupo, al esperar ese momento de encuentro y los aportes 

que les generaban a su experiencia personal en la práctica en terreno que estaban realizando: 
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“…tener un espacio para compartir lo que íbamos viviendo en la práctica… eso fue muy 

importante! Ese espacio! Poder compartir con otros y tener una devolución de los otros! Y ver 

cómo lo vivían ellos, tener un proceso en común, que no era que nos pasaba solo a nosotros 

algunas cosas y a los otros no… Sirvió para socializar las ansiedades que nos generaba la práctica… 

esperábamos el momento de ese trabajo grupal!... y eso me pareció lo más rico de la 

supervisión…” (Entrevistas en Profundidad. 2015.)  

“Siempre las supervisiones fueron grupales y creo que fueron buenas por mi modo de ser, el grupo 

me fortalece y siento que yo fortalecía a los otros desde mi lado, era como un complemento, esta 

bueno porque siempre hay uno que es más creativo, otro que es más observador y se van dando 

estas cosas de roles en los grupos que para mí son muy ricos, siempre y hasta para los más vagos 

que uno los pincha para que se pongan las pilas…” (Entrevistas en Profundidad. 2015.) 

En definitiva a partir de que eran un conjunto de personas, en un espacio y tiempo compartido, 

con una meta, un objetivo y una instancia que los convocaba, se generaban espacios de 

interacción, significaciones compartidas, sentidos de pertenencia, sentimientos grupales y 

singularidades, que nos permitiría nombrarlos como espacios de aprendizaje grupales: 

“Aprendizajes más significativos: poder reconocer que cada grupo, cada participante aprende de 

formas diferentes y que cada una es aceptable, a tener una mirada más amplia, por ahí 

enriquecida con la mirada de otros… poder tomar las palabras del supervisor para insertarlas y 

poder modificar algo que no nos habíamos dado cuenta que podíamos hacer de otra manera…” 

(Entrevistas en Profundidad. 2015.) “Aprendí a trabajar en equipo! A pesar de grandes diferencias 

que tenía con mis compañeras!” (Autobiografía de Aprendizaje. 2015.) “En lo teórico fueron una 

guía…  aprendimos a buscar, yo no tenía experiencia en buscar bibliografía, orientar la lectura, a 

poder sacar las ideas de los autores, aprender a sistematizar, hacer una articulación entre teoría y 

práctica, a escribir!... fue fantástico aprendimos todos juntos!” (Entrevistas en Profundidad. 2015.) 

Teniendo en cuenta la definición de dispositivo grupal recordemos que “es una virtualidad... Se 

conforma un dispositivo según un tiempo, espacio, número de personas y un objetivo común” 

(Souto de Asch, M. 1993.) posibilitando o no que un agrupamiento se constituya en grupo:  

“… el grupo de trabajo… logramos convertirnos en equipo, trabajábamos por un objetivo común, 

aunque pensáramos distinto era aportar para avanzar en el equipo y junto con la supervisora…” 

(Trabajo de Integración Final. 2011).  

La instancia que los convocaba eran los espacios de supervisión grupal. De esta manera “lo grupal 

puede tomar formas diversas desde agrupamientos efímeros y lábiles hasta grupos muy 

consolidados” (Souto de Asch, M. 1993.). 

Aquí es donde aparece el concepto de grupalidad “como potencialidad, existiendo la posibilidad 

de devenir, de construir-se, de auto organizarse abierta y flexiblemente” (Souto de Asch, M. 

1993.). Souto de Asch, M. continúa explicando que en los grupos pueden aparecer procesos de 
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dependencia que implicarían protección, apoyo y seguridad que un miembro puede brindar al 

resto. “Este es un supuesto básico común a todo grupo…lo ideal no es que haya un líder que sea el 

proveedor sino que ocurran posibilidades de participación activa, de relación mutua y de 

construcción racional” (Souto de Asch, M. 1993). 

Este fenómeno apareció claramente en los relatos de algunos/as estudiantes y que resultan 

interesantes considerar ya que veían al grupo como un posibilitador que permitía plantear 

temáticas que muchas veces, individualmente sentían que no podían realizar: “Aprendizajes 

significativos en las supervisiones fue el trabajo en equipo, aprendí a escuchar al otro, había cosas 

que la supervisora y mis compañeros decían que eran importantes… y también a nivel personal el 

trabajo en equipo, esto de apoyarse en el grupo, a la hora de ir a supervisar tener claro en el grupo 

lo que se quiere decir para poder sostener una idea y animarnos a preguntar por qué y decir cómo 

lo pensamos nosotros, no solo obedecer, porque como a nosotras nos costó establecernos como 

grupos eso ayudaba a que no se desintegraran las ideas en supervisión de las cosas que 

llevábamos…” (Entrevistas en Profundidad. 2015.). 

“Aprendimos a que hay que defender un poco más las ideas y lo que uno propone, no tenerle 

miedo a lo que va a decir el supervisor, y a veces en grupo resultaba más fácil ir a preguntar o 

plantarnos con una idea…” (Autobiografía de Aprendizaje. 2015.) 

“Los espacios de supervisión en mi experiencia como estudiante de las prácticas pre- profesionales 

dejaron aprendizajes significativos, ya que fueron espacios compartidos con otros, que transitaban 

el mismo camino que yo, y junto conmigo. Cada uno lo hacía a su manera, esto me permitió 

aprender de las vivencias tanto propias como ajenas y tomar una posición diferente luego de cada 

encuentro teniendo en cuenta los distintos puntos de vista y hasta tal vez aprendiendo nuevos 

modos de hacer, decir y/o pensar las cosas.” (Autobiografía de Aprendizaje. 2015.) 

Continuando con los aportes de Marta Souto de Asch, pareciera que al interior de un grupo 

también: “…se reeditan imágenes, fantasías y relaciones. En algunos casos la necesidad está en 

que alguien provea el saber, el conocimiento, esperando que un otro dé algo. También en otras 

situaciones se reeditan temores, deseos y defensas en torno a la evaluación…” (Souto de Asch, M. 

1993.). 

La autora continúa explicando que el proceso grupal facilita la circulación, resonancia y eco de 

estas producciones imaginarias. Estas también pudieron ponerse en escena, según relatos de 

estudiantes,  en los espacios de aprendizaje grupal: “Compartir de manera regular el desarrollo y 

avance de la experiencia de la práctica en terreno junto con la supervisora y las demás 

practicantes, fue una instancia que nos sirvió también de guía en la realización del trabajo final de 

grado, y que posibilitó forjarlo progresivamente de manera crítica y constructiva… al principio eran 

muchas las ansiedades en relación a cómo realizarlo… luego entre todos, en los espacios de 

supervisión, pudimos superar nuestras preocupaciones en torno a tiempo y formas y allí logramos 
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forjar positivamente este proceso!...”  (Autobiografía de Aprendizaje. 2015.). “…en supervisión 

uno también se enriquece de escuchar a los otros grupos! De ver otras realidades, otras cosas que 

pasan en otras instituciones, los otros miedos que a vos ni se te cruzaron…” (Entrevistas en 

Profundidad. 2015.). 

“Además, a razón de que las supervisiones eran realizadas con diferentes grupos, tuve la 

oportunidad de aprender de mis compañeras y de sus experiencias, pudiendo conocer a través de 

ellas otras poblaciones con las que trabajar, a la vez que distintas miradas y formas de dar lugar al 

rol del psicólogo. En este sentido, pude reconocer, como en tantos otros momentos a lo largo de 

la carrera, la importancia de poder darme el lugar a aprender de mis pares, intercambiar y 

construir reflexiones con ellos.” (Autobiografía de Aprendizaje. 2015.) 

El grupo, de acuerdo con las vivencias de los/ las estudiantes, resultó ser un elemento facilitador 

en el proceso de aprendizaje, en la capacidad para aprender de otros, para escuchar otras 

opiniones, para manifestar temores y preocupaciones, y un potenciador en trabajo en terreno y en 

la elaboración de su trabajo de integración final. 

4. Conclusiones/Contribuciones 

En el análisis del discurso de una parte del material obtenido pudimos encontrarnos con 

resultados que aportaron a la construcción de una mirada de la supervisión como un modo de 

trabajo participativo y horizontal, una mirada más compleja que nos ayudó a despojarnos de esas 

concepciones verticalista que aún hoy en día circulan por nuestras casas de estudio. 

Hallamos que los/ las estudiantes podían llevar a supervisión material de la realidad compleja que 

vivían y podían analizarla en equipo con sus pares consiguiendo ver, entender y reflexionar sobre 

esa complejidad que se evidenciaba más claramente al separarse del terreno de la práctica.  

Por otro lado, otro gran aporte realizado, estuvo centrado en lo que los/ las estudiantes 

manifestaban en relación con los vínculos que se establecían en esa instancia. Explicaban que la 

relación con el supervisor y con los compañeros en supervisión resultaba muy productiva en 

cuanto a aprendizajes obtenidos debido al vínculo positivo y cercano que se establecía con los 

supervisores y sus compañeros/as en algunas experiencias de aprendizaje.  

Finalmente podemos sugerir que la grupalidad se conforma en un motor de aprendizajes en este 

proceso ya que desde la co-construccion y la horizontalidad, se enriquece la cimentación de 

posiciones creativas y de co-autoría en el proceso de aprendizajes significativos en los espacios de 

supervisión.  

Para concluir, no son sugerencias directivas, sino algunos interrogantes y disparadores lo que este 

trabajo puede aportar. Estos tienen que ver con las propuestas que podrían nacer desde las 

fortalezas evidenciadas en relación con la supervisión y sus aspectos a mejorar. Estos 
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interrogantes se centrarán en el rol del supervisor/a, preguntas en relación con su modo de 

trabajo, la formación de estos profesionales en su función de supervisar y preguntas en relación 

con la necesidad o no de poner la lupa sobre su trabajo y proceso de aprendizaje a la hora de 

supervisar:  

¿De qué manera redefinir el concepto de supervisión, las funciones y roles que se desempeñan en 

la misma?, ¿Cómo ayudar a evitar que esta actividad se centre solamente en un proceso de 

verificación o control?, ¿Cómo reconstruir el concepto del supervisor resignificándolo de una 

manera más constructiva y ayudando a entenderla como una instancia de aprendizaje conjunto?, 

¿Cómo podríamos evitar las situaciones de abusos de poder y desvíos éticos?, ¿Cómo instalar 

espacios desde una ley – palabra basada en la confianza y el reconocimiento del otro?, ¿Cómo 

aportar al trabajo del ´hacer´ pero también del ´ser´ en los espacio de supervisión?, ¿El/la 

supervisor/a debe trabajar solo o acompañado/a con otro/a supervisor/a?, ¿Cómo alentar la 

grupalidad como motor de aprendizajes en este proceso?, ¿Cómo colaborar en la construcción de 

posiciones creativas y de co-autoría en el proceso de aprendizaje significativo en los espacios de 

supervisión?, ¿De qué manera podríamos favorecer la co-construccion y la horizontalidad?, ¿Cómo 

aportar a la formación del/la supervisor/a y a la formación de supervisores/as de supervisores/as? 

¿Cómo ir delimitando un nuevo camino a transitar desde la supervisión hacía un paradigma más 

orientado hacia la covisión? 

Abrazando la expectativa que este trabajo mínimamente pueda aportar una visión más amplia y 

abarcativa del rol del supervisor/a- covisor/a, la importancia de los grupos en supervisión y el 

proceso de supervisión en sí estamos convencidos que estos interrogantes que se generan 

mediante las investigaciones sobre  intentar conocer las particularidades propias que presentan 

las modalidades de aprendizaje en supervisión, establecer semejanzas y diferencias que muestran 

estos espacios y elucidar cuáles son los aprendizajes significativos obtenidos mediante espacios de 

supervisión serán las semillas para nuevos estudios que aporten a la temática de la supervisión/ 

covisión como instancia de aprendizaje y ayuden a profundizar sobre la temática a partir de 

nuevas investigaciones. 
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