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TEORIA DE GRUPOS, UNA PRACTICA DEL TRABAJO SOCIAL 
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1. DESARROLLO DE LA PERSONA: INDIVIDUO Y GRUPO 
 
 
La formación del ser humano, se configura a través de una serie de características 

que los hace ser diferentes del resto de las personas, lo que marca esta particularidad son 
aquellas situaciones socioculturales e históricas que van ocurriendo a lo largo de la vida.  

 
Principalmente es en el medio social donde emerge la fuente de desarrollo y nace la 

interacción e interrelación social como parte de un proceso que es fundamental del 
desarrollo humano; es donde se refleja la relación social, que es particular e irrepetible 
entre cada individuo y su entorno.   

 
  En la interacción y la formación del individuo se puede señalar que el contexto 
social es determinante, puesto que comienza el aprendizaje de las experiencias que se 
dan a través de las costumbres sociales como: el modo de comunicarse, el tipo de 
lenguaje, el espacio y lugar de interacción con las personas, etc., que finalmente formará 
su conducta de acuerdo al ambiente en que vive y se desarrolla como persona. 
 
 Uno de los aspectos importantes en este desarrollo es la familia, en ésta se 
constituye un espacio de aprendiz que refleja un grupo de socialización en que se 
configura la intermediación entre el individuo y la sociedad. La familia como tal representa 
el núcleo primario del ser humano, en ella el individuo internaliza sus sentimientos, 
vivencias e incorpora las principales pautas de comportamiento que le dará un sentido e 
identidad propia en su vida. 

 
 El grupo familiar, es el agente formador de la personalidad del individuo que influye 

decisivamente en el desarrollo y sostén de la sociedad misma. Además cubre las 
necesidades primordiales del ser humano como ser biológico, psicológico y social. Es el 
primer contexto social en el que la persona se educa, ya que a través de la inserción 
dinámica con cada uno de sus miembros, se integrará en el medio social en que vive y 
aprenderá de la cultura, conducta y principios éticos propios de la humanidad. En éste 
proceso, se da la acción educativa más importante que realiza la familia durante los 
primeros años de desarrollo como; los valores que se rigen en la convivencia, los usos 
sociales, la lengua de su comunidad, etc.  

 
De esta manera, mediante las relaciones sociales con la familia y con el medio en 

que se desenvuelve, el individuo revivirá toda la experiencia sociocultural de su grupo 
social, lo cual contribuirá a su educación y condicionará su desarrollo en un futuro.  
 

Si hablamos de una definición exacta de individuo se puede establecer en primera 
instancia desde un nivel ontológico, ésta noción se ve enriquecida con las teorías del 
filósofo francés R. Descartes quien manifiesta la frase “Pienso, luego existo”. (Ritzer, 
2002).  
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Alude a que el individuo tiene la capacidad para pensar, reflexionar y utilizar sus 
aptitudes racionales. A su vez, se reconoce su posicionamiento en el medio en cual existe 
vinculándose con todo aquello que lo rodea. 

 
En segunda instancia se puede constituir como un ser único e irrepetible que no 

puede ser imitado, ya que surge en un ambiente específico con determinadas capacidades 
físicas e intelectuales y en un escenario socio-histórico que lo diferencia del resto. Todos 
estos elementos demarcan al individuo como un ser particular con características propias.  
 

Las personas interactúan con muchos sistemas que son parte del medio social. Por 
tanto como individuos se debe aprender a socializar con todas las personas, ya sea en el 
contexto social, laboral o educativo, puesto que logrará formarse como persona social. “El 
individuo es, así, la unidad más pequeña y simple de los complejos sistemas sociales y 
también la fuente a partir de la cual los mismos se establecen y organizan. (Yáñez, 2010).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El esquema permite dilucidar los diferentes sistemas en que las personas interaccionan y se 

desenvuelven en la sociedad como tal.  
 

·  Aristóteles hace referencia a que, cada individuo cuenta con un patrón o modelo 
innato cuya meta o ‘causa final’ es su pleno desarrollo.  En el primer sentido, la 
especie, ya que siendo resultado de la división del género, a su vez no puede ser 
dividido. Para caracterizar al individuo en la determinación de su indivisibilidad, los 
lógicos del siglo V agregan la determinación de la impredicabilidad.  
 

·  Para Hegel, el individuo es íntegro sólo en la medida en que mantiene relaciones 
sociales y es su sometimiento a la voluntad general, cuya manifestación es el 
Estado, su más alta expresión ética.  
 
El desarrollo humano no es posible sin la existencia de la sociedad, ya que desde 

que nace el individuo está sometido a su influencia por medio de las reglas sociales, el 
lenguaje y un conjunto cultural que desprende de la misma. El ser humano no puede vivir 
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aislado, sino que vive con una comunidad de personas en la que debe relacionarse y vivir; 
esto se justifica a través de la socialización, entendiéndose como un proceso que 
transforma al individuo por medio del aprendizaje cultural que subyace en la sociedad. A 
través de ella se adquiere conocimientos, se forman los vínculos afectivos, se moldea la 
conducta y personalidad y se establece el proceso de humanización.  

�
Por consiguiente la socialización es un aprendizaje; en su virtud, el individuo 

aprende a adaptarse a sus grupos, y a sus normas, imágenes y valores. Como proceso es 
permanente, pues dura toda la vida del individuo y es perenne en la sociedad.  Para el 
individuo la socialización es particularmente intensa durante sus primeros años. 
 

Por lo tanto el hecho de compartir con otras personas, facilita la convivencia social y 
el desarrollo de la comunidad se verá reflejado en la aceptación del individuo, ya sea de 
manera activa o pasiva. Asimismo se puede decir que la socialización es fundamental a la 
hora de que un individuo sea parte de un grupo, ya que asume la capacidad de 
relacionarse con los demás, es decir si el individuo no interacciona, no se humanizaría y 
no aprendería  pautas de comportamiento que son útiles en el contexto social. 

 
Un grupo posibilita la participación social de cada individuo le da forma e influye en 

el comportamiento de los miembros individuales al igual que su desarrollo, también 
determina si éste logrará o no sus objetivos. No obstante sea cual sea su objetivo, otorga 
al individuo una dimensión y posición social en el que ejerce y desarrolla roles, 
responsabilidades y es constituyente de vínculos relacionales. El ser parte de un grupo, 
constituye la manera más habitual de convivencia de los seres humanos, ya que el 
hombre es un ser social que necesita de otras personas para desarrollarse y sobrevivir en 
un sistema social complejo.  

 
Los distintos grupos de los que será parte, ya sea por su afinidad y objetivos en 

común, proporcionan un conjunto de estímulos y refuerzos necesarios de otros para su 
supervivencia, predominando consigo la aceptación de normas de la sociedad como tal.  

 
 Algunos autores han definido el concepto de grupo como:  
 

·  Un fenómeno corriente, cotidiano y, desde hace milenios, los seres humanos llevan 
una vida reunidos en grupos. Éstos no son entidades aisladas, existen en un cierto 
contexto social, tienen relaciones con otros grupos, con instituciones, adquieren 
ciertos valores, funcionan a partir de ciertas normas. (De Robertis, 1994).  
 

·  Una cierta cantidad de personas que se comunican a menudo entre si durante 
cierto tiempo y que son lo suficientemente pocas para que cada una de ellas pueda 
comunicarse con todas las demás no en forma indirecta a través de otras personas, 
sino cara a cara. (Baron&Byrne, 1998). 
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·  Dos o más personas que se hallan en interacción durante un periodo de tiempo 
apreciable, que tienen una actividad u objeto común dentro del marco de ciertos 
valores compartidos y con una conciencia de pertenencia suficiente para despertar 
la identificación como grupo. (Ander-Egg, 1985). 
 
Se puede decir que un grupo es un conjunto de individuos que interaccionan entre 

si y comparten cierto grado de interdependencia, pues trabaja conjuntamente para 
satisfacer sus necesidades individuales mediante el logro de  objetivos comunes;  

 

 A continuación se distinguen una serie de categorías entorno a los grupos: 
 

-  Grupos que se forman para valorar necesidades, habilidades o comportamientos 
individuales que pueden constituir un apoyo importante en intervenciones.  

-  Grupos que ofrecen apoyo a personas que han de afrontar situaciones y 
circunstancias personales o sociales difíciles.  

-  Grupos que se orientan a favorecer el cambio individual de diferentes modos y que 
abarcan una amplia gama de actividades relacionadas con el control social, el 
comportamiento interpersonal, las circunstancias materiales de dificultad o los 
problemas del crecimiento y desarrollo de las personas. 

-  Grupos centrados en tareas de educación y formación en diversos campos de 
asistencia y servicio a la comunidad, o que realizan una labor de mediación entre 
los individuos y los sistemas sociales, o que colaboran con grupos naturales ya 
existentes para solucionar problemas concretos. 
 
Por tanto como individuo es importante pertenecer a un grupo, ya que éste 

proporciona identidad, seguridad y estructura en el medio social. 
 
 

2. REVISIÓN TEÓRICA DEL TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS 
 
 
El trabajo social, como disciplina de las ciencias sociales, está fuertemente 

influenciada por las corrientes sociológicas que a través del desarrollo y avance histórico 
de la sociedad han reflejado cambios sustanciales como, la ruptura de paradigmas que 
permiten una reflexión crítica en el accionar de su teoría y práctica. Esto ha significado que 
en el ejercicio de la práctica se sustente bajo corrientes idealistas que la han configurado 
como una acción social que no genera ni produce conocimiento y que en definitiva su 
accionar sea totalmente empírico.  

 
La incidencia de las corrientes sociológicas han influido notablemente en el 

desarrollo del trabajo social, puesto que sus fundamentos se concatenan en valores y 
principios que remontan a grandes civilizaciones configuradas en acontecimientos 
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históricos, por la llamada acción social que refiere a la ayuda no institucionalizada, 
orientada hacia los más necesitados.  

 
El Trabajo Social surgió de la actividad de grupos y organizaciones que pretendían 

dar respuesta a los problemas sociales que aparecieron en el siglo XIX. La inexistencia de 
legislación laboral propiciaba la explotación de la población, lo que se unía a la falta de 
recursos asistenciales, dificultades personales y colectivas de los inmigrantes, que daban 
pie a variados y múltiples problemas sociales. Esta situación provocó diferentes formas de 
ayuda. 
 

"El concepto y la denominación "asistencia social", en el sentido científico, sólo muy  
recientemente se han relacionado con los problemas sociales de nuestra sociedad 
industrial. La pobreza, la  enfermedad, el sufrimiento y la desorganización social han 
existido a través de la historia de la humanidad;  pero la sociedad industrial de los siglos 
XIX y XX tuvo que hacer frente a numerosos problemas sociales que  no podían resolver 
ya, adecuadamente, las instituciones humanas más antiguas: la familia, el vecindario, la  
iglesia y la comunidad local. (...) Además de que han surgido ideas humanitarias, que 
conceden gran  importancia a nuestra responsabilidad hacia los demás, el progreso de las 
ciencias biológicas y sociales  proporcionó nuevos instrumentos para investigar las causas 
de la pobreza, de las deficiencias humanas, y de la  insatisfacción, con el objetivo general 
de resolver o aliviar los problemas sociales" (Friedlander, 1969) 

 
Para realizar esta contextualización teórica, nos enfocaremos en los orígenes del 

trabajo social, en donde se ha señalado que el <<Positivismo>> es el modelo que se ha 
destacado en su teoría cuyo humanismo y aspecto filosófico ha marcado la práctica de su 
método. 

 
El Positivismo rompe con la dimensión de la metafísica en la existencia del hombre, 

según este criterio solo es válido lo que se puede comprobar a través de la experiencia. 
En su contexto histórico va acompañado de una centralidad en el hombre la realidad ya no 
gira en torno a Dios, sino que ese puesto le ha sido otorgado al hombre. El criterio de esta 
corriente cientificista, va acorde con el método científico, que tiene como base la 
experiencia, estimula el desarrollo de la tecnología, el fundamento del desarrollo industrial, 
la aplicación substancial para el crecimiento y la consolidación del Capitalismo.  

 
La ideología Capitalista se ha ido formando con el tiempo, ya que toma diversos 

elementos que son enriquecedores como la acumulación de capital y de bienes 
materiales. Además intenta beneficiar al hombre, su diferencia con el positivismo, radica 
en que se da un capitalismo que no favorece al hombre como hombre, sino como individuo 
centrándose en el carácter de comunidad, de crecimiento predominando la individualidad. 

 
 Sin embargo, el capitalismo crea condiciones de desigualdad, es una ideología que 

divide al hombre y lo pone contra sí mismo; así, el asistencialismo humanista es tomado 
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como una forma de equilibrar las desigualdades que el capitalismo ha creado, esto le 
permite mantenerse. A pesar de ser criticado, le interesa una disciplina que realice una 
práctica por la práctica. Desde aquí se puede dilucidar por qué la disciplina ha sido débil 
en términos conceptuales, ya que se ha enfocado desde planteamientos que son 
demasiado particulares.   

 
Dentro de los métodos tradicionales del Trabajo social se ha especializado en tres 

campos los cuales son: individuos/familias, grupos y comunidades. La teoría existente en 
estos campos de acción se ha definido de acuerdo a una forma definida de intervenir en el 
individuo y su contexto social, demarcándose una teoría que promueve el cambio social, el 
cual permite organizar y comprender.  

 
El segundo método que forma parte de esta clasificación es el Trabajo Social con 

grupos que  surge en 1946.  Según la reflexión de Rosa P. Resnick, señala que el trabajo 
social con grupos, pasa por varias etapas en su evolución (Ander Egg, 1985), entre las 
cuales destacan: los primeros estudios sobre trabajos con grupos, constitución, orientación 
hacia  individualización y socialización, reconocimiento, expansión de la práctica y 
nacimiento como modelo de tratamiento. 

 
Cabe señalar como primera iniciativa y sistematización del método, se pueden 

nombrar a muchos autores dedicados a fundamentar y consolidar los principios y objetivos 
del método, sin embargo entre los más importante son Coyle y Konopka. (Doménech, 
1998). 

 
Específicamente en la década de los 40 se presenta la II Guerra mundial, que da 

como resultado un gran número de personas afectadas; esto lleva a que los asistentes 
sociales elaboren sistemas de agrupación para intervenir como la implementación de 
actividades con fines terapéuticos y de recuperación de manera agrupada. Así surge el 
método que primaria en la época del desarrollo capitalista, METODO DE GRUPO, el cual 
se vio marcado inicialmente por la influencia de la filosofía pasada.  

 
Una de las principales teóricas de este método, fue G. Konopka, quien explica el 

por qué es necesario el método de grupos.  
 
Esta autora plantea lo siguiente:  
 

·  El servicio social como profesión trata de mejorar el funcionamiento social de las 
personas.  

·  Existe una correlación significativa entre el funcionamiento social y experiencia de 
grupo.  

·  Las personas necesitan ayuda «muchas veces profesional», para mejorar su 
funcionamiento social. Por tanto el servicio social de grupo seria uno de los medios 
para hacerlo. 
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En cuanto a las definiciones de este método, han sido clásicas las de los autores 

Newstetter y de Slavson; quienes han enfatizado en lo siguiente: 
 
Newstetter, es el primero que vincula las experiencias de psicología social 

experimental con trabajo de grupos; a este último lo llamó  “club”, el cual se considera 
como el grupo que tiene fines sociales o recreativo,  y no está dirigido por un profesional 
del área. Sin embargo, es fundamental señalar que éste fue el objetivo del manejo de 
grupos en el que la recreación era un fin centrado en el individuo.  

 
El trabajador social explicaba el programa como representante de una institución sin 

tomar en cuenta las necesidades o los intereses de los miembros, sin duda esta limitación 
en el inicio de la técnica, fue la base para el período que nos ocupa. 

 
Plantea que el objetivo del manejo de grupos refiere a: 
 

1. Elaborar principios, metodología y técnica en trabajo social de grupos 
2. Solucionar problemas individuales a través del grupo  
3. Proporcionar experiencias en higiene mental 
4. Proporcionar prácticas a los trabajadores sociales de grupos. 

 
 En 1928 en la Universidad de Cleveland, específicamente en la escuela de ciencias 
sociales, se incluye como especialización, lo que provoca un importante aporte por la 
orientación profesional que le dio al trabajo social de grupos. 
 

Señala que “el servicio social de grupo es un proceso socioeducativo que desarrolla 
la personalidad y la adaptación social de los individuos, a través de asociaciones 
voluntarias que tienen un objetivo establecido y motivado por los participantes”.  

 
Por otra parte Samuel Richard Slavson instruyó la práctica de trabajo de grupos al 

organizar en Brooklyn, Nueva York, <<clubes para la clase trabajadora>>, enfatizando en 
el desarrollo de la personalidad por medio de la participación social en los grupos. Se 
dedicó al trabajo con niños en grupos de asociación voluntaria considerando que la 
naturaleza del hombre  tiende a desarrollar una participación que moviliza toda su voluntad 
para la educación. 

 
Promovió la libre expresión, ya que entendía que las relaciones co-presenciales  

reflejan los procesos intelectuales y emocionales que tenía como resultado actitudes que 
socializaban al individuo.   

 
Su metodología de trabajo lo centra en la persona y no en el grupo como un todo, 

es decir no elabora un diagnóstico sobre los problemas que originaban la desadaptación 
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de esa socialización, sino que señaló aquellas situaciones que permitían a los individuos 
adquirir solo la conciencia de su comportamiento.  

 
 Estableció la teoría del trabajo social de grupos, aunque con conceptos distintos 
que defieren de los tiempos actuales. También intercambió conocimientos del área con J. 
Lieberman, puesto que ambos tenían interés por las clases trabajadoras en general y por 
las ideas renovadoras relativas al campo de la educación. Esto los llevó a ampliar la 
limitada esfera educacional a través de la organización de campamentos de verano para la 
juventud de libre acceso, creando la asociación conocida como “Juventud pionera de 
América”, la cual funciono 6 años consecutivos bajo la colaboración de campos 
educacionales.  
 

Sostiene que el trabajo social de grupo es un “método de educación social en el que 
los miembros del grupo son educandos, educadores y material didáctico, actuando en un 
proceso de interrelación” (Doménech, 1998) 

 
Por otra parte Konopka define al trabajo social de grupo como un método que 

ayuda a los individuos a manejarse en su funcionamiento social a través de intencionadas 
experiencias de grupos, además de tratar eficazmente sus problemas personales, de su 
grupo y su comunidad. 

 Lo que se pretende con esta concepción del método de grupo es integrar una 
metodología, tomando una visión más terapéutica, ya que a diferencia de los autores ya 
señalados, estos se basan en el criterio que apunta hacia la recreación.   

Los objetivos del trabajo social de grupo, están centrados en los criterios de los 
autores Boehm y Wolfe, quienes los describen en su libro “objetivos del plan de estudios 
de trabajo social del futuro”. 

A continuación se señalan tres objetivos: 

1. Restauración de las relaciones sociales a un nivel óptimo de funcionamiento, cuya 
acción podía ser curativa o rehabilitadora. 

En sus aspectos curativos busca identificar, controlar o eliminar los factores que en el 
proceso de interacción han causado el deterioro. En sus aspectos rehabilitadores intenta 
reconstruir y/o reorganizar los patrones de interacción que están dañados y construir otros 
nuevos. Su foco es la patología social, existiendo grandes masas de población inmersas 
en la pobreza material y espiritual frente a la escasez de recursos públicos, este objetivo 
debe volcarse hacia la inserción del hombre en su realidad, conflictuándolo si es necesario 
con ella, para que accione sobre la misma.  
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2. Provisión, esta hace referencia a tres líneas de acción enfocadas en: la movilización 
de la capacidad latente del individuo y del grupo para actuar, reorganización de los 
recursos sociales existentes, creación de recursos individuales y sociales para 
promover, mejorar y facilitar el proceso de interacción.  

Este objetivo tiene un énfasis educativo, ya que permite al método de grupo insertarse 
en la problemática del desarrollo, bajo la lógica de capacitar a individuos, grupos y 
comunidades para ser protagonistas de él.  

3. Prevención de los problemas relacionados con la interacción social.  

La acción del método de grupo debía enfocarse en los factores que tendían a 
causar y acrecentar los problemas, desde esta perspectiva se requiere un análisis del 
problema, para luego plausibilizar las líneas de acción, técnicas y posibles estrategias. Es 
así como emerge este nuevo método y el aporte de experiencias de estos autores, con 
ello la profesión logra cambiar su mirada hacia un enfoque terapéutico, avanzando sobre 
el asistencialismo, perfilándose a una búsqueda de coherencia entre su teoría y su 
práctica. Pretende que cada miembro del grupo se auto eduque, aun así será más eficaz 
en su acción educativa en el grupo, cuanto mayor sea el conocimiento que adquiera de los 
miembros, de su comportamiento individual en las relaciones grupales. No se debe olvidar 
que si bien actúa en función del grupo, éste está integrado por personalidades  distintas.  

Con los objetivos plasmados el Trabajo social, bajo la influencia del método de 
grupo dejó de tener una perspectiva de adaptación y socialización, que se focalizaba en 
aspectos enajenantes y receptivos para adjudicarse en una transformación de 
participación en los procesos de estructuración de la política social.  

Posteriormente se visualizó que el trabajo social, a través del método de grupo se 
enmarca en una perspectiva educativa, en donde lo terapéutico fue apartado; quedándose 
en un pragmatismo limitado que lo deja sin visión de futuro, sin procesos que adaptaran el 
trabajo social a la época y a la realidad del momento. 

Por consiguiente las ciencias sociales fueron demarcadas en la década del 40, por 
una corriente de pensamiento estructuralista, influenciando directamente a la disciplina. En 
1943 bajo este pensamiento se publicó el primer texto respecto al método de comunidad 
en trabajo social, el “Social work The year book” de Artur Dunham, quien planteaba 
principios en que el “grupo es una unidad social”, “un todo homogéneo”, señalando que la 
estructura moldea las partes y por tanto moldea las conductas de los individuos”. Bajo esta 
noción se adoptan técnicas de la psicología dinámica acorde con las necesidades del 
momento, su metodología permitió establecer una nueva instrumentación superando la 
asistencia de caso pasando a una concepción asistencial a una terapéutica que es lo que 
involucraba el trabajo con grupo.  
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Finalmente se da un cambio de pensamiento que conlleva a una corriente 
epistemológica diferente llamada estructural funcionalismo; cuyo pensamiento enfatiza en 
que toda actividad social debe mantener el equilibrio y el orden. Sin embargo este cambio 
de paradigma teórico «funcionalismo», se enmarcó en un nuevo modelo de conocimiento 
de las ciencias sociales, el cual se configurará en que  la dinámica social en trabajo social, 
se va a entender como un conjunto diversificado de funciones, para mantener el equilibrio 
y regulación adecuada a los intereses de la estructura más allá de la esfera de las 
asociaciones individuales. Con esta corriente de pensamiento se logra racionalizar los 
esfuerzos de las instituciones  en el sentido de hacer más claras las herramientas del 
trabajador social para crear nuevos instrumentos para la profesión. 

 
Por tanto si lo analizamos disciplinariamente como parte de un método de trabajo 

social de las ciencias sociales, este se sustenta bajo la perspectiva grupal que se orienta a 
recuperar y fortalecer la interacción y la interrelación de los individuos en actividades 
grupales, con la finalidad de trabajar aquellas capacidades sociales y funcionamiento con 
el medio social.  
 
Su objeto de estudio implica: 
·  Análisis de las funciones básicas que el grupo desempeña en la vida social. 
·  Desarrollo y aplicación de las dinámicas que faciliten la inclusión de personas que 

presenten dificultades en el medio social. 
 

Su origen pasa por diversas etapas que marcaron la época estos fueron: La 
Revolución industrial, la ilustración y la revolución políticas, la revolución científica y la 
emergencia de la denominada “cuestión social”, esta última se sitúa en el centro de las 
relaciones entre capital y trabajo, en donde la organización de la producción y las 
condiciones que se vincularon con el mundo del trabajo, condujeron la lucha de la clase 
obrera a efecto de lograr transformaciones en esas relaciones, es decir la cuestión social 
se enmarca en torno a las preocupaciones de las condiciones de vida de la sociedad las 
que se encuentran vinculadas con la satisfacción de las necesidades básicas y que traen 
como consecuencia la marginalidad social.  
 

Se puede decir que el Trabajo Social carece de teoría propia, sin embargo ha 
tomado elementos y conocimientos producidos por diversas ciencias como la sociología, 
antropología, psicología, filosofía, etc. Las teorías sociales son demarcadas como 
sistemas de construcciones conceptuales por medio de enunciados y categorías de los 
cuales se pretende explicar la realidad social. La autora Olga Restrepo, señala que “la 
teoría es un proceso histórico y subjetivo de reconstrucción de la realidad, por la vía del 
pensamiento y vinculada a concepciones, visiones e interpretaciones sobre la misma, pero 
incapaz de plantar respuestas concretas”. 

 
A lo largo de la historia el Trabajo Social se han diseñado instrumentos y técnicas 

que han sustentado la acción social. La sistematización de las acciones realizadas en la 
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práctica permiten establecer un acervo de nuevos conocimientos a partir de hechos reales 
que pueden integrarse en objeto de análisis para la comprensión de ciertos fenómenos 
sociales que mediante análisis riguroso pueden producir elaboraciones teóricas como 
sustento disciplinar. 

 
En síntesis el trabajo social de grupo como disciplina se ajusta a las reglas del 

método científico en el que se desprenden:  
 

�  Empirismo 
�  Observación intersubjetiva 
�  Neutralidad valorativa 
�  Critica de la realidad social 

 
 Cabe señalar que el ajustarse a las reglas del método, supone que el carácter 
científico y profesional se manifiesta en la aplicación del método científico sobre las 
acciones de intervención social y en la fundamentación del trabajo social en las ciencias 
sociales especialmente en las ramas de la sociología, psicología y antropología. La 
aplicación del método científico y el argumento de sus acciones en las ciencias sociales 
constituyen factores decisivos en su práctica profesional, que sistematizada, va 
concatenando un acervo propio de conocimiento. Su condición de disciplina científica y 
práctica, el desarrollo del trabajo social están condicionados por la evolución histórica de 
la sociedad y por las características propias del método científico.  
 
 Por su parte el funcionalismo y el psicoanálisis son corrientes ligadas al trabajo 
social, ya que la base de su desarrollo ha sido la realidad misma <<el cotidiano>>, esto ha 
otorgado el carácter dinámico, flexible y dialéctico de los elementos científicos y 
profesionales, por sobre el abordaje de situaciones sociales concretas.  

 
Además se sustenta bajo las bases de la:  
 

·  Sociología: que se configura a través de la estructura social tal y como es.  
 
Esta rama comenzó estudiando la sociedad como totalidad, ramificándose luego 

para poner su atención sobre los grupos sociales y la interacción entre los individuos. 
Aportó al trabajo social de grupo una percepción más amplia de la estructura social y de la 
relación del medio con el individuo, ya que las estructuras sociales inadecuadas pueden 
producir en un individuo o grupo, conductas desviadas que no pueden ser comprendidas 
fuera de su contexto. El conocimiento sociológico le permite una percepción de las 
influencias y condicionamientos de la vida social y de los procesos de cambio, mejorando 
su contexto científico. A su vez, el trabajo social hizo más humano y dinámico el 
conocimiento sociológico.  
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·  Psicoanálisis: enfatiza en las motivaciones, percepciones y comportamientos.  
 

La psicología como ciencia que estudia el comportamiento humano, ha contribuido 
a la comprensión de la dinámica de la conducta y de los métodos de análisis y de 
tratamiento.  

El mayor aporte al trabajo social de grupo lo ha dado la psicología dinámica, y es 
por ello que se considera necesario  mencionar a Freud, quien contribuye al estudio del 
hombre.  
 

A continuación se sintetizan los aportes al trabajo social a saber: 
  

a) Creó el psicoanálisis como disciplina que se ocupa del estudio de las motivaciones 
y de explicar el comportamiento.  
 

b) Fundamentó una teoría del psiquismo, señalando que la vida psíquica es función de 
un aparato integrado por el ello, el yo y el superyó.  

 
c) Estableció el carácter psicosomático del hombre, al reconocer que el hombre es 

una integridad en su físico y psiquis, reflejando consigo que ambos aspectos son 
inseparables.  

 
d) Fundamentó la importancia del medio ambiente sobre el individuo, no sólo a través 

del superyó, sino en si incidencia sobre el comportamiento condicionado por el 
medio social. 

 
e) Determinó el análisis de las cualidades psíquica, a través del estudio de la 

conciencia, inconciencia y preconciencia, lo que ha permitido la elaboración de 
contenidos reprimidos y el conocimiento de conductas conflictivas y defensivas. 

  
f) Señaló la importancia de los primeros años de vida del individuo, en lo que atañe a 

la influencia de la familia, la relación edípica entre hijos y padres, y la normalidad 
psicosexual de los individuos.  

 
g) Señaló la función de la identificación, tanto en la relación entre padres e hijos como 

en trabajo de grupos, donde es un mecanismo básico que posibilita la relación 
positiva con el medio.  

 
La influencia de la psicología dinámica en el trabajo social, inicialmente aceptada 

por Mary Richmond, ha sido reconocida llegando a afirmar que “está en la base misma de 
la metodología”. (De Bray, 1962). 
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·  Psicología Social: centra en la dinámica de grupos.  
 

Algunos autores centran sus planteamientos hacia su objeto de estudio, a 
continuación se plantean tres nociones, sobre la psicología social.  

Su objeto según Newcomb, es el estudio de los procesos y resultados de la 
interacción. George Mead, señala que la Psicología social se interesa especialmente en el 
efecto que el grupo social produce en la determinación de la experiencia y la conducta del 
miembro individual. Finalmente, Olmsted plantea que los grupos son valiosos objetos de 
estudio pues constituyen ambientes importantes de comportamiento individual, son 
subsociedades en las cuales tienen lugar la interacción social y la parte que le 
corresponde al individuo en esa interacción que puede observarse y comprobarse por 
medios experimentales.  

 
Estos tres conceptos están conectados entre sí, poniendo en evidencia lo siguiente:  
 
a) El estudio de la dinámica de grupo es campo de la psicología social, si bien 

aplicable al TSG y al psicoanálisis de grupo.  
 

b) La psicología social se funda en la experimentación, mientras que el trabajo 
social en la calidez humana de la relación con individuos, grupos y 
comunidades, y su intencionalidad de ayuda.  

 
c) La psicología social permitió ahondar en los factores socioculturales que 

contribuyen a formar la personalidad, en la importancia de la comunicación en el 
estudio de las motivaciones y actitudes, el prejuicio, el comportamiento social, 
los roles y status.  

 
La interrelación de la Psicología social con el Psicoanálisis, más la influencia de una 

corriente culturista proveniente de la Antropología, que analiza la cultura como una unidad 
integrada, ha producido la irrupción del psicoanálisis.  

 
Finalmente la psicología social se convierte así en la disciplina que mayor aporte de 

conocimientos ha proporcionado al trabajo social con grupos, pues no solo permite el 
estudio de la dinámica operada en un grupo, sino también del efecto que produce sobre el 
comportamiento de sus integrantes.  
 
 

·  Pedagogía: contener una base socioeducativa. 
 

El trabajo social es formativo, consecuentemente tendrá una íntima conexión con la 
Pedagogía.  
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Su diferencia está dada en:  
 

·  La Pedagogía es educación formal, sistemática; mientras que el TS es informal y 
asistemático.  

·  El programa en la Pedagogía es impuesto, en TSG es voluntario y confeccionado 
por el grupo.  

·  La intencionalidad.  
·  El TS supone la intervención con grupos sociales con ciertas problemáticas. 

 
 

3. INICIOS DEL TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS EN EL MUNDO 
 
 

En  los siglos XVII y XIX en Europa y América del Norte los problemas como la 
pobreza, las enfermedades y la marginación social, en general eran atendidos por la 
familia y la iglesia. Sin embargo con el incremento del desempleo, la marginación social se 
agudizó aún más, por lo que implicó que nacieran asociaciones que pudieran responder 
institucionalmente a las problemáticas sociales emergentes del momento.  A partir de ésta 
situación surgieron los programas de asistencia social (estatales y/o privadas) orientadas a 
disminuir las precariedades que vivía la población. 

 
 En ésta época predominaba fuertemente la acción social, la cual estaba basada en 

el voluntariado y la generosidad de quienes la practicaban. El aumento de las situaciones 
problemáticas, se trazó la necesidad de brindar una formación dirigida a las personas que 
se encargaban de asistir a los más desvalidos. Iniciativa que nace bajo el alero de la 
institucionalización y profesionalización que comenzó a ser desarrollada en los Estados 
Unidos durante la última década del siglo XIX por Daves y Richmond con el apoyo de la 
COS de Nueva York, la cual refiere a la asistencia social, en donde se destaca la 
participación de reformadores sociales como Octavia Hill, quien se centró al trabajo con 
individuos con el fin de atender las necesidades inmediatas y al trabajo con grupos (niños) 
con el propósito de prevenir problemas de comportamiento.  

 
 En 1903 emerge la primera escuela de Filantropía, cuya formación enfatizó en la 

práctica y  la acción más que la producción de conocimiento.  
 
En los EEUU, los diversos clubes juveniles y religiosos  de autoayuda, dan gran un 

paso hacia nuevos cuestionamientos acerca de la intervención ligada a la acción social. 
Allí  se presentan los primeros antecedentes del trabajo social de grupo, con los llamados 
Clubes y Asociaciones, de estas se desprenden las siguientes:  
 

·  Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA). 
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·  Asociación Cristiana Femenina de Jóvenes (WMCA). 
·  El movimiento de los SettlementHouses.  
·  Movimiento de Clubes de niños. 
·  Boy Scouts. 

 
Estas asociaciones se dedicaban fundamentalmente a ofrecer programas grupales, 

sus usuarios buscaban ocio, educación informal, amistad y acción social. 
 
Euster afirma que “los primeros usuarios aprendieron a cooperar e interactuar 

socialmente, lo que permitió el desarrollo de intereses y habilidades de sus participantes.  
 
Como se nombró el movimiento de los Settlementhouses se fundó en Londres, con 

el tiempo instituciones similares se establecieron en las ciudades más importantes de 
Estados Unidos. En aquella época las hijas de los ministros religiosos, quienes eran de 
clase media-alta fueron las primeras trabajadoras de este movimiento, lo que implicó que 
se trasladaran a barrios desfavorecidos para experimentar la realidad social en que se 
reflejaba la pobreza, para ello tomaron un enfoque misionero para enseñar y orientar a las 
personas a llevar una vida digna. 

 
 Bajo esta perspectiva se centraron en mejorar las viviendas, salud y condiciones de 

vida; también se focalizaron en aquellas personas desempleadas, enseñándoles normas 
de higiene y destrezas ocupacionales. Las técnicas empleadas para generar este cambio 
se llamaron <<trabajo social grupal, acción social y organización comunitaria>>. 

 
Este movimiento hizo hincapié en la “reforma del medio”, enseñando valores 

predominantes en la clase media, ya que el trabajo, el ahorro y la abstinencia de la época 
eran clave para alcanzar el éxito. Asimismo tuvieron gran influencia en la política y 
legislaciones sociales. Según (Friedlander, 1991), las organizaciones de trabajo de grupo 
tenían una orientación religiosa y misionera, cuyo objetivo era incentivar la participación en 
las actividades de la Iglesia. Sin embargo a principios del siglo XX, los propósitos de los 
movimientos y asociaciones estudiantiles, fueron cambiando, dando como resultado una 
nueva orientación  ideológica ligada a la consolidación de un sistema democrático, a 
través de la participación en agrupaciones pequeñas, la instauración de la responsabilidad 
comunitaria. 

 
En 1906, en Chicago se inició la enseñanza sobre grupos con un curso llamado 

“Clubes infantiles y labor por medio de excursiones al campo”.  En 1920, Coyle, realizó el 
primer curso de trabajo con grupos en la Universidad de la Western Reserve. (Kisnerman, 
1983).  Esta Universidad, aproximadamente en el año 1926, se concedió el primer grado 
de maestría a estudiantes de trabajo grupal que cursaron el currículo Group Service. 

 
 Al pasar los años la crisis de 1930 arrojó la ruina a numerosos empresarios, 

accionistas, financieras, entre otros, quedando mucha gente desempleada y en la miseria. 
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Consecuentemente el estado y los organismos de asistencia se enfrentaron a los límites 
del método de Caso Individual; imponiéndose un nuevo y más eficiente método que por su 
mayor cobertura entrega intervenciones urgentes al mayor número de personas que 
necesitaban ser adaptadas a las condiciones de un sistema complejo que emanaba de 
aquella época.  

 
 Al mismo tiempo que la escuela sicoanalítica sentaba sus reales en el "case work", 

surgió, como un producto decantado por la misma crisis económica del 30, el Método de 
Servicio Social de Grupo fuertemente enraizado en la sicología dinámica, la sicología 
social y el funcionalismo y estructuralismo de la sicología. 

 
 Fue así como al método de <<Caso>> se sumó el de <<Grupo>> y más tarde, en 

los inicios de la Segunda Guerra Mundial, el de Organización y Desarrollo de la 
<<Comunidad>>. Los antecedentes de cada uno de ellos se encuentran envueltos en los 
procesos histórico-científicos y político-sociales de las sociedades presentes y pasadas.  

 
 Los componentes como la recreación, lo terapéutico, el desarrollo personal, la 

acción social y la adaptación social se conforman como dimensiones de un mismo propó-
sito: mitigar las consecuencias negativas de las crisis del sistema económico y lograr el 
bienestar social común a través del progreso y la adaptación personal a las estructuras del 
grupo.  

  
 Caracterizado por el individualismo y el ajuste, el Método de Grupo expandió los 

campos de su acción en la década del 50 y 60,  ya se había constituido en un elaborado 
modelo de tratamiento sustentado en la antropología sicoanalista, la sicología social y la 
dinámica de grupos. Sin embargo, en la realidad práctica de la década del 50 en la que 
alcanza su completo desarrollo y de las décadas siguientes, el método del caso Individual 
sigue manteniendo y reforzando el marco del sicologismo y su derivado: la socio-sicología. 
 

En la mitad del siglo XX, se crea en Santiago de Chile la primera escuela de trabajo 
social de Latinoamérica (1925). Asimismo en la década del 30, el trabajo con grupos se 
desarrolló por medio de distintas disciplinas y profesionales; como docentes, psicólogos y 
trabajadores sociales, centrando su intervención hacia un enfoque terapéutico.  

 
Otro paso importante para la identificación del trabajo de grupos con el trabajo social 

fue en 1935, cuando Grace Coyle estableció, que el Trabajo Social de Grupo tiende a:  
 
1) Al crecimiento del individuo normal y a su ajuste mediante la experiencia de grupo. 
2) Al desarrollo del grupo hacia fines específicos. 
3) A la acción social, cambio social o cambio de la sociedad por la experiencia de 

grupo. 
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En 1936, en Montreal se dio una conferencia nacional de trabajo social, para 
otorgar un carácter de método profesional al trabajo con grupos, sobre la base de las 
ciencias sociales, tomando categorías grupales e instrumentos de interpretación para el 
análisis de los problemas sociales de la época.  

 
Phillips y Konopka, registran en la misma fecha que la Asociación Nacional para el 

Estudio del Trabajo de Grupo cambió su nombre por el de Asociación Americana de 
Trabajadores de Grupo. (Zactrow., 2008). 

 
En 1946, en la Conferencia Nacional de Trabajo Social, en Búfalo, Nueva York, se 

reconoció oficialmente al Trabajo social de grupo como un método de intervención del 
trabajo social. Bajo este planteamiento se realiza una elaboración comprensiva y 
sistemática del método. Coyle, enfatiza en la relación entre las experiencias de grupo y el 
trabajo social, al afirmar:  

 
<<Un problema desconcertante ha minado el desarrollo de la conciencia 
profesional; generalmente se define en términos de alineación y presenta el dilema 
de si debemos ser educadores o trabajadores sociales. Mi esperanza es que el 
trabajo social precise el uso consciente de las relaciones sociales, cuando 
intervenga en la acción social, cambio social o cambio de la sociedad, mediante las 
experiencias de grupo>> 
 
Según Vinter y colaboradores en 1940 hasta finales de los años cincuenta, emergió 

un período de síntesis en el desarrollo del trabajo social con grupos, aquí surgieron 
antecedentes importantes sobre su práctica, ya sea por su definición y tema de estudio, 
una gran gama de autores publicaron lo siguiente:   

 
Dorotea Sullivan, autora de La práctica del trabajo con grupos (1941); Gertrudis 

Wilson y Gladys Ryland, quienes publicaron el primer texto sobre el método: Servicio 
social de grupo práctico (1949); HarleighTrecker, quien escribió Proceso de grupo en la 
administración (1950), Servicio social de grupo: principios y práctica (1952) y Trabajo de 
grupo: fundamentos y fronteras (1955); Gisela Konopka, autora de Trabajo de grupos en 
las instituciones (1954).Clara Kaiser; Herbert Bucker y, en Canadá, Simoné Paré, quien 
publicó Grupos y servicio social (1956).  

 
Los escritos de la época establecen dos principios fundamentales que deben 

orientar la práctica del TSG: la individualización y la socialización. La influencia de la 
psicología social y su trabajo con grupos durante las décadas del treinta al cincuenta es 
notable para el trabajo social con grupos.  

 
 En Europa existieron tres hitos importantes en torno al trabajo social, los cuales 
implicaban un cambio en la realidad social:  
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1) Revolución industrial: trajo como consecuencia grandes transformaciones 
económicas, sociales, científicas y tecnológicas, en este contexto emergen los 
movimientos sociales enfocados hacia iniciativas sociales.  

2) Revolución francesa: una de las repercusiones más importantes tienen que ver con 
la “configuración del capitalismo”, el que más tarde se consolidará y dará origen a 
una nueva clase social. <<proletariado>> 

3) La promulgación de los derechos humano: en este contexto se generan los 
antecedentes que dieron origen al método de trabajo social de grupo. 
 
El trabajo social con grupos en Europa estaba enfocado a grupos con problemáticas 

comunes, donde se les ayudaba a superarlas. Aproximadamente en los años 60 el método 
tuvo gran impacto social, su metodología permitía la recolección de información, 
diagnóstico social y tratamiento. 

 
Es importante destacar la creación de las primeras escuelas de “Servicio Social” en 

el mundo, algunas de ellas se nombran a continuación:  
 
En Colombia, existen pocos antecedentes respecto a este método grupal. Según 

(Edgar Malagón, 2001), en este país entre los años 1952 y 1970, se realizó un <<esfuerzo 
epistemológico para identificar un área de formación específica en “servicio social”. Sin 
embargo la creación de la escuela en este país fue fundada por María Carulla de Vergara, 
en la ciudad de Bogotá, en el año 1936, se formó con un grupo de 20 estudiantes con el 
nombre de <<escuela de servicio social del colegio mayor”.  

 
En Bogotá, se refleja el desconocimiento que se tiene de lo que ha ocurrido sobre el 

método grupal y el trabajo social en general.  Lo mismo ocurre con los textos de evidencia 
metodológica, respecto al desarrollo de la profesión en Europa; como también  de la 
historia contemporánea en los Estados Unidos. De la misma manera no aparece un 
registro de  la historia del trabajo social grupal durante los años ochenta y noventa en 
América.  

 
Por otra parte los primeros lugares de práctica del método profesional fueron los 

“secretariados sociales y parroquiales” y “residencias sociales” que se organizaron en 
Medellín y Bogotá hacia la década de los cincuenta del siglo XX. En la década de los 
sesenta, la práctica de servicio social de grupo estaba presente en los centros vecinales 
de Bogotá.  

 
También es importante enunciar las primeras escuelas; en Argentina, se fundó la 

primera escuela en 1940, luego de un tiempo público la primera edición del Manual de 
servicio social de la asistente social y académica, Valentina Maidagán.  

 
En Ecuador en 1945, en Venezuela en 1956 y en 1966 en República Dominicana.  
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En España el trabajo social de grupo llega “oficialmente” en el año 1964 a través de 
un seminario de las Naciones Unidas dirigido por E. Fiorentino, en el asistieron distintos 
profesionales y profesores de escuelas de trabajadores sociales los cuales pudieron 
conocer en profundidad  el  método como parte del trabajo social, a pesar de no se tener 
mayores antecedentes sobre su práctica. 

 
 Uno de los aspectos importantes tiene que ver con la formación profesional que se 
plasmó durante sus inicios en Latinoamérica, la cual contenía en su base curricular 
materias sobre el área de medicina, derecho y componentes prácticos como; ingresos del 
hogar, primeros auxilios, nutrición, entre otras. A partir de estos elementos metodológicos, 
los estudiantes podían adquirir por una parte  conocimientos prácticos para tratar diversas 
problemáticas, y por otra conocimientos en artes y oficios dentro de la práctica de trabajo 
social con grupos. 
 
 

3.1 Inicio de una práctica  no conceptualizada 
 

 
 En tiempos actuales este método debido a su nivel de complejidad y 
especialización, no ha sido abordado de manera importante por los trabajadores sociales 
latinoamericanos. Específicamente ha sido utilizado solo con fines recreativos razón por la 
que se ha perdido la visión de otros aspectos o factores importantes como lo fue con su 
base terapéutica.  
 

 El Servicio Social de Grupo se considera como una ampliación del método de caso 
individual, al centrar su atención en el diagnóstico de los miembros del grupo y en el 
tratamiento de sus interacciones. Bajo esta perspectiva el método sufrió una cierta 
mitificación al transferir "propiedades" de infalibilidad terapéutica que sólo beneficios podía 
acarrear a quienes se sometieran a procesos y estructuras de grupo. Vale decir que cada 
uno de los métodos clásicos asumió para sí la infalibilidad de su acción benefactora sobre 
individuos-individuos, individuos-grupos e individuos-comunidades.  

 
La práctica y la formalización del trabajo con grupos adquieren gran importancia en 

los EEUU.Al llegar los años 60 el método se encuadra en Europa, Latinoamérica y otros 
países del mundo.  

 
 Como sucede en otros aspectos del trabajo social, y al igual que con el trabajo 
social individual o de casos (cuya precursora fue M. Richmond); la cual plantea que su 
método comprende el estudio de caso, diagnóstico y tratamiento. Por consiguiente 
menciona que estas fases son sucesivas y constituyen las bases del trabajo de caso 
individual. 
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 Por otra parte el trabajo social de grupo se inicia con una práctica de intervención, 
que a lo largo del tiempo se va sistematizando hasta llegar a establecer finalidades 
comunes, criterios de organización y conducción de los grupos que le otorgan carácter de 
profesionalidad. Al igual que el trabajo social de caso, el de grupo va incorporando 
elementos conceptuales generados por distintas ramas de las ciencias sociales,  desde el 
propio marco de referencia del trabajo social.  
 
 Tal como lo expresaba G. Konopka en 1963 “el trabajo social de grupo considerado 
como un método de trabajo social es solo un concepto reciente”. Su formalización y 
desarrollo conceptual como método no puede atribuirse a los planteamientos de M. 
Richmond, ni a una organización como la COS, sino al interés de diversos profesionales 
que comprobaron la utilidad del trabajo con grupos para fines específicos, asimismo al 
desarrollo de grupos de ayuda mutua que demostraron la eficacia de dicho procedimiento 
sobre otras técnicas y métodos.  
 
 La mayoría de los autores que tratan esta temática coinciden en la idea que el 
método grupal surge de la “práctica” tiene sus orígenes en los EEUU y se sustenta en 
valores democráticos. Dicha práctica se desarrolla en un principio en los centros sociales 
comunitarios que acogían a personas que integraban a los alrededores de las ciudades 
industriales provenientes de zonas rurales, intentando integrar grandes grupos de 
inmigrantes derivados de varias culturas con idiomas, valores y costumbres distintas a la 
sociedad donde tendrían que vivir en el futuro. Muchos de ellos recibían ayuda desde 
centros comunitarios como: ayuda material, educación informal y actividades de ocio, con 
la finalidad de mejorar su situación personal. Al mismo tiempo se desarrollan las primeras 
actividades de ayuda mutua, especialmente entre personas de un mismo país y grupo 
religioso, constituyendo más tarde lo que serían grandes empresas económicas y las 
grandes organizaciones sociales de la época. 
 
 Dentro de esta situación y el desarrollo de actividades de grupo se destacan los 
movimientos y organizaciones juveniles (nombradas anteriormente); como scouts de los 
EEUU, o las Asociaciones YMCA y YWCA creadas entre 1850 y 1870. En ellos la 
educación informal y las actividades recreativas eran sustentadas sobre los “valores 
democráticos” en los que la libertad individual, la cooperación y responsabilidad social 
eran compartidas.  
 
 A diferencia de lo que sucedía en Europa en aquella época, en la que 
predominaban los regímenes monárquicos o gobiernos de carácter autoritario, la sociedad 
americana ofrecía un cambio sustantivo de valores y posibilidades para satisfacer 
necesidades individuales y colectivas. Filósofos y pedagogos como J. Dewey, W.H. 
Kilpatrick Y J. James aportaron valiosas ideas sobre la acción social y la acción 
pedagógica a través de la atención social.  
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 A principios del siglo XX la sociedad americana había creado servicios sanitarios, 
educativos y sociales, en donde los profesionales habían acumulado experiencia y la 
aplicación del método de grupo abarcaba objetivos muy diversos, desde la acción social a 
la terapia.  
 
 Los profesionales que utilizaban el método de grupo, eran psicológicos, 
trabajadores sociales y pedagogos que  fundaron la Asociación Americana para el Estudio 
del Trabajo de Grupo (AAETG).  A partir de esto emerge la discusión sobre si el trabajo de 
grupo debía constituirse como una profesión nueva, que simplemente formaparte de otra o 
que es un método de educación como lo sostenía W.H. Kilpatrick, (Konopka, 1968).  
 
 Las graves consecuencias de la II Guerra Mundial  llevaron a que los integrantes de 
la AAETG a tomar la decisión de integrarse a la Asociación Americana de Trabajadores 
Sociales, constituyendo desde entonces un nuevo método de trabajo social, el cual 
quedaba integrado por los tres métodos tradicionales: trabajo social de casos, de grupo y 
comunidad. Sin embargo,  esta idea de trabajo social no fue inmediatamente aceptada por 
todos los trabajadores sociales de la época, puesto que muchos de ellos se identificaban y 
utilizaban el “case work”, por lo que se limitaron a incluir otros métodos e integrarlos a la 
profesión.  
 
 Aunque en el mismo proceso en el que se inicia una práctica no identificada como 
el trabajo social de grupo se produce en muchos países, en ninguno de ellos como en 
EEUU los profesionales que trabajaban con grupos, llegan a adquirir una identidad antes 
de que este método se adscriba a una profesión determinada. Esta identidad se 
sustentaba en que el trabajo social de grupo centraliza su interés en las relaciones que 
establece el individuo en un grupo y en el grupo como resultado de esas relaciones 
interpersonales, además el grupo también aparece como instrumento para valorar y/o 
diagnosticar necesidades, habilidades, comportamientos individuales, etc. 
 

Los autores del Trabajo Social de grupo confirman que los retos profesionales en 
este abordaje están relacionados con la constitución de entornos grupales (la selección y 
motivación de los miembros, del proceso de diagnóstico personal y grupal), con la 
conducción dinámica de las sesiones alrededor de actividades concretas (las formas y 
dinámicas del funcionamiento de estos grupos. los roles personales, el uso de actividades 
o programas por el grupo), con la evaluación personal y grupal (reconsideración de 
objetivos, resultados y procesos). 
 

Los principales medios de ayuda usados por el trabajador social de grupo son:  
 

1) la relación profesional cálida, comprensiva y encaminada a un fin existente entre el 
trabajador del grupo y el miembro del mismo.  

2) La relación entre los miembros del grupo (el proceso de grupo).  
3) La comunicación verbal (discusiones, «hablar»). 
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4) La comunicación no verbal (programa, juego. experiencia). 
5) La elección intencionada del medio ambiente y su reacción (Konopka. 1968). 

 
El Trabajo Social de grupo y el Trabajo Social de casos pueden tener importantes 

continuidades puesto que uno y otro comparten sujeto y, a menudo, situaciones que se 
desean abordar. «El trabajo de grupo [..es un trabajo individualizado con los miembros del 
grupo, en el grupo y a través del grupo» (Konopka,968). 

Como resultado, específicamente en este punto es importante destacar el quehacer 
profesional en su campo de acción de intervención dentro del sistema social, como parte 
de una práctica que se concatena bajo los lineamientos generales del trabajo social.  

Por tanto es importante tener en cuenta:  

 El trabajador social es un profesional que se desempeña en un área determinada, 
orientando su labor a aquellas personas que requieren de apoyo en sus necesidades y 
problemáticas sociales, es por ello que su acción e intervención apunta a transformar esta 
situación conjuntamente con los individuos implicados.  
  
 Bajo esta instancia ha sido necesario contar con un profesional que cuente con 
habilidades y competenciales sociales necesarias para enfrentar estas situaciones con 
equilibrio y madurez emocional. 

 
 Por otra parte su desempeño profesional requiere poner en práctica una 
autoevaluación permanente y sistémica en relación a lo que interviene, reflexionando en 
torno a la relación social con las personas y el impacto en su gestión a nivel institucional, 
cultural e histórico.  

 
 Generalmente en la práctica aparecen ciertas dificultades que entorpecen el 
desempeño profesional, como la carencia de recursos, exceso de trabajo, etc. Sin 
embargo estas limitaciones o dificultades presentes en el quehacer profesional, sirve como 
estímulo para no autolimitarse.  

 
 De acuerdo a lo avocado anteriormente se desprenden las siguientes tipologías en 
el marco de una práctica sustentada en el quehacer profesional de hoy:  
 
�  Asistencial 
 
 Tiene que ver históricamente con la prestación de servicios sociales directos, esta 
intervención está dirigida a las personas y <colectivos sociales (grupos)>, que requieren 
de respuestas inmediatas para enfrentar una crisis, esta asistencia se encuentra 
focalizada a aquellos sectores más desfavorecidos.  Aquí se debería demarcar la 
incorporación de elementos gerenciales y educativos que aporten a la construcción de 
políticas sociales.  
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�  Promocional 

 
 Prevalece el desarrollo humano y social, se considera al individuo como constructor 
de la realidad y sujeto activo de su propio bienestar integral. La acción se focaliza a 
potencias capacidades individuales y grupales para satisfacer aquellas necesidades 
humanas y sociales. Esta implica una motivación respecto a participación activa, 
autogestión y autonomía como principios reguladores de la acción social, asignando a la 
educación y capacitación un factor predominante como estrategias de acción en la 
intervención profesional.  

 
�  Preventiva:  

 
 Tiene énfasis en la preparación de los recursos humanos, sociales e institucionales 
y la estimulación de actitudes proactivas que le permitan a las personas, grupos y 
comunidades, prepararse frente a la vulnerabilidad social. La prevención se reconoce 
como principios rectores de la acción social.  
 
 
�  Educativa:  

 
 Esta se presenta en las tipologías promocional y preventiva del ejercicio profesional. 
Se centra en procesos de acompañamientos individuales y colectivos que permite el 
afianzamiento de los valores de la convivencia.  
 
 También es significativo destacar que como profesional se asume una 
responsabilidad de dedicar conocimientos y técnicas  de manera objetiva y disciplinada, a 
los individuos, grupos y comunidades en su desarrollo y en la resolución de conflictos 
sociales. Por lo que se hace necesario que en el marco de las desigualdades sociales 
existentes en la sociedad debe demarcar sus marcos conceptuales y metodológicos, 
redefiniendo el campo de acción profesional actual.  
 
 

3.2  Aplicaciones metodológicas y primeras conceptualizaciones 
 

 El  trabajo social como profesión se inició en el siglo XX con la institucionalización 
de la enseñanza del servicio social, para intervenir racional y técnicamente en los 
programas dirigidos a los sectores sociales carentes de recursos económicos y 
comunitarios.  
 
 La construcción de la profesión tiene sus raíces más profundas en el origen de las 
desigualdades sociales, lo que significa que esta disciplina posee una prehistoria que se 
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enmarca en el nacimiento de las necesidades sociales diferenciales, que según el grado 
de satisfacción o insatisfacción producen las diferentes formas de asistencia social.   
 
 El trabajo social contempla su evolución, una etapa prehistórica, la cual refiere a las 
primeras formas de asistencia social, bajo esta perspectiva se sustentan los componentes 
teóricos, metodológicos y prácticos del quehacer profesional. 
 
 Entre los años 1950 y 1960 la práctica de grupo se encuentra sistematizada y se 
constituye como especialidad en el campo de la salud mental y de los servicios infantiles. 
En este periodo surgen los principales autores que plasman las bases del trabajo social de 
grupo como: G. Konopka, G. Wilson, H. Trecker, R.D Vinter, B. Rothman y L Shulman. A 
través de sus trabajos establecen límites y diferencias entre el campo de la psicología 
social dedicada en mayor medida a la investigación de la dinámica de grupo que a la 
intervención social, puesto que diferencian el trabajo social de grupo, hacia fines de 
desarrollo individual e integración social, de la psicoterapia de grupo dirigida al tratamiento 
de trastornos mentales.  
 
 La definición de trabajo social de grupo que G. Konopka,  ha sido aceptada por la 
mayoría de los autores que tratan este tema, ya que van introduciendo nuevos 
conocimientos de acuerdo particulares concepciones que sobre él se van teniendo de la 
definición social de Konopka, la cual distingue dos categorías de grupos:  
 

a) Grupos que ayudan al desarrollo de la persona hacia su potencial individual para 
mejorar las relaciones y aptitudes de la función social. 
 

b) Los grupos que precisan ayuda en la “acción social”, constituidos frecuentemente 
por “personas muy bien capacitadas, situadas en posición de liderazgo en sus 
comunidades y que desean participar activamente en la solución de los problemas 
sociales”.  
 

 El libro de konopka, ha servido como guía instructiva a estudiantes de trabajo social 
en distintos países, ya que posee contenido conceptual e ideológico, en el que a través de 
ejemplos prácticos va mostrando distintos aspectos metodológicos que orientan su 
intervención.  
 

En 1967, la escuela de trabajo social de la Universidad de Michigan publica un libro 
llamado “Principios para la práctica del Servicio Social de Grupo” cuyo autor es R.D. 
Vinter. Respecto a su contenido refleja avances de la sistematización y progresiva 
conceptuación del método, su argumento se sustenta bajo el alero de diversos autores 
que toman conceptos de la psicología social.  

 
Como se menciona  autores de la época, tratan de diferenciar el trabajo social de 

grupo de la psicoterapia para que su práctica clínica no se convierta en una 
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pseudoterapia, puesto que psiquiatras y trabajadores sociales intervienen de igual manera 
con grupos.  

 
Por tanto es importante destacar de qué manera el trabajo social clínico se 

desarrolló en nuestro país entre los años 1960-1970; sin embargo esta configuración fue 
refutada durante el cambio democrático por no entender el término “clínico”, a pesar de 
ello el interés por esta denominación ha vuelto a surgir en los últimos años por parte de los 
trabajadores sociales del ámbito salud. 

 
 Los años 60 se constituye un momento de expansión de trabajo social de grupo. A 

través de programas educativos de las Naciones Unidas, expertos en los distintos 
métodos de trabajo social: individual, grupo y comunidad se trasladan a otros países con 
la finalidad de promover formación especializada en los tres métodos de trabajo social. 
Estos introducen en muchos países europeos, la experiencia adquirida en distintos 
ámbitos de la acción social, el conocimiento que sustenta la metodología y el estatus que 
puede alcanzar la profesión dentro de la atención social.  

 
 Autores durante esta época, sintetizaban lo siguiente: 
 

 

METODO/AUTORES 

 

BEJARANO, 2000 

 

BARRETO, 2003 

 

TRABAJO SOCIAL DE 
GRUPO 

 

 

 

 

 

Busca contribuir al 
crecimiento del individuo y a 
la consecución de metas 
sociales deseadas, el 
desarrollo personal de 
acuerdo a la capacidad, 
necesidad individual  y 
adaptación del sujeto a la 
sociedad, buscando el 
reconocimiento de sus 
derechos, habilidades y 
diferencias. 

 

Gisela Konopka: este 
método comporta fines 
específicos: promover 
experiencias grupales en 
diferentes campos,  generar 
soluciones a problemas de 
los individuos, con prioridad 
en el ser humano. Por 
razones éticas, el 
profesional de Trabajo 
Social permite relaciones 
óptimas de función y acción 
social en el medio 

 

Barreto, Claudia afirma que durante los años 60’ se inicia la reformulación de las 
propuestas metodológicas de Caso, Grupo Y Comunidad; es en este momento cuando en 
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los países de América Latina pasan por una situación política, social y económica difícil; 
frente a lo cual se plantea el método único o integrado basado en objetivos de 
transformación social y la potenciación de capacidades y oportunidades de las personas 
en su medio social. Finalmente, concluyen las autoras que los métodos: básico, único e 
integrado son muy similares entre sí en cuanto retoman la estructura general de los 
métodos tradicionales; se plantearon en los años 60’ pero no tuvieron la trascendencia 
suficiente para consolidar su avance y concreción como métodos de la profesión. 

En cuanto a su concepción y naturaleza, como concepto se ha modificado como 
consecuencia de la evolución histórica, ya que su metodológica ha estado enfocada a 
acciones recreativas, educativas, terapéuticas y curativas, hasta llegar al contexto 
promocional. Tradicionalmente, sus propósitos estaban focalizados en atender a grupos 
de personas desvalidas, utilizando su tiempo libre en actividades recreativas en colonias 
proletarias, como también a prevenir la delincuencia juvenil, entre otras. 

 
El aspecto conceptual de la profesión, ha sido discutido ampliamente en diversos 

eventos nacionales e internacionales, coincidiendo evolutivamente con las etapas básicas 
que han marcado la historia de profesión, tales como: beneficencia social, asistencia 
social, servicio social y trabajo social, han tenido una configuración  ideológica y 
sociológica correspondiente a las diferentes épocas en que se han desarrollado; sin 
embargo actualmente se está revisitando el aspecto conceptual, especialmente en el 
congreso mundial de escuelas de trabajo social, denominado “crecimiento y desigualdad, 
escenario y desafíos para el trabajo social” para el siglo XXI”, realizado en Santiago de 
chile, en la asamblea de la asociación Latinoamérica de escuelas de trabajo social, se 
acordó el derecho de denominación de la profesión tomando en cuenta que en algunos 
países se utiliza indistintamente el termino de trabajo social y de servicio social, en 
consecuencia el profesional puede ser denominado “trabajador social o asistente social”.  

 
Por lo que su terminado está ligado al  modo de idear que las formas de “acción 

social”, desde el momento en que se institucionaliza hasta la época actual, ha sido objeto 
de análisis semántico por diversos teóricos entre los que se destaca Ezequiel Ander Egg, 
quien al respecto expone lo siguiente:  

 
�  “Asistencia social”: se interesa por los sujetos, que son objeto de asistencia, esto es 

por aquellos que necesitan ayuda de modo transitorio o permanente.  
�  “Servicio social”: involucra a otras dimensiones; además de asistir se ofrecen 

servicios.  
�  “Trabajo social”: implica además de todo lo anterior la acción de promoción de trabajo 

con la gente para que individuos, grupos y comunidades aprendan a manejar sus 
propias situaciones.  

 
Los conceptos, refieren a una serie de funciones, que implica una función 

“reparadora” a la asistencia social, la cual se dio en un contexto de situación vulnerable de  
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<<pobreza>>, donde lo importante es reparar en forma inmediata las complejidades 
sociales.  

 
En el servicio social, la función fundamental, es “preventiva” en virtud que integra 

otros elementos de registro y selección para la presentación de servicios sociales. 
Finamente el trabajo social corresponde a una función “constructiva”, porque adicional al 
cumplimiento de las funciones anteriores, promueve procesos de educación participativa y 
de organización social, orientados al desarrollo individual y colectivo. 

 
Si hablamos a nivel conceptual, <<servicio social de grupo>>, este se cambia como 

consecuencia de la evolución histórica del proceso de intervención que se realizaba, sin 
duda tradicionalmente, la acción del trabajador social se concentraba en el grupo en si 
para lograr un inserción efectiva en un proceso social más amplio, en el sentido de que 
diera el espacio para socializar con el otro, con énfasis socioeducativo, teniendo además 
una caracterización terapéutica y preventiva.  

 
Si bien es cierto el contenido funcional del concepto se destaca la definición de 

Konopka << es un proceso que a través de experiencias propiciadas, busca capacitar a los 
individuos para que mejoren sus posibilidades de una buena interrelación social y poder 
enfrentar de una manera positiva sus problemas personales, grupales y comunitarios.  De 
esto se desprende la correlación significativa en la capacidad de razonamiento individual, 
en torno a las relacione sociales presentes en cada grupo, lo que da cuenta que se 
constituye una ayuda profesional, para poder desarrollar y perfeccionar su 
potencialidades. 

 
A modo de síntesis se plantean los siguientes momentos del trabajo social de grupo 

respecto a su concepción y metodología de intervención: 
 

·  Clásico :  
En este periodo se caracteriza por ser homogéneo, se define como  “un método que 
consiste en ayudar a las personas, proporcionándoles experiencias de grupo, en el 
sentido de llevar a la persona al desarrollo de su potencial individual, para mejorar 
sus relaciones y  aptitudes de la acción social.  
 
Este ha sido influido por la teoría Psicoanalista y Psicodinámica, las cuales tenían 
una visión terapéutica del grupo, para identificar la relación del conocimiento, la 
conducta y las interacciones humanas de cada uno de los miembros del grupo,  
utilizando elementos de la psicología social se pretendía determinar los efectos que 
se producen en los sentimientos, pensamientos, emociones y costumbres de los 
seres humanos a causa de las interrelaciones sociales. 
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Cabe señalar que se sustenta a través de las corrientes funcionalistas, 
estructuralistas y conductistas. Bajo esta lógica se considera al sujeto visto dentro de 
un grupo, por medio de procesos socioeducativos de adaptación. 
 

·  Reconceptualizado :  
 
Aquí se identifican las intervenciones para solucionar problemáticas sociales, a 
través de 3 métodos llamados: caso, grupo y comunidad.  
 
En este movimiento, lo que se intentaba era utilizar en los grupos procedimientos y 
técnicas que superan las directrices asistencialistas y terapéuticas que se trabajaban 
en el trabajo social con grupos clásico, haciendo hincapié en la investigación, 
reflexión y acción por parte de los grupos y comunidades; pues el conocimiento de 
las nuevas estructuras culturales son en el sustento de un nuevo Trabajo Social, que 
debería ser dinamizador y facilitador, ya que los grupos e individuos son los que 
deben trabajar para su propio desarrollo. 
 
Este movimiento generó nuevas prácticas y metodologías, que buscaban lograr un 
proceso de concientización.  
 

·  Contemporáneo:  
 
Sigue teniendo un carácter funcional, estructuralista y operativo, pero sustentado por 
paradigmas y enfoques, los cuales permitirán la construcción de conocimiento (se 
podrá generar consenso), estableciendo relaciones individuales y colectivas, 
potencializando las aptitudes, capacidades y habilidades que cada individuo tiene 
para integrarse en el medio social.  

 
Es necesario hacer una lectura de este método, ya que permite identificar la 
problemática y entre todos buscar la solución adecuada, reconociendo las fortalezas 
de cada uno de los miembros del grupo, es decir, visualizar y reflexionar la 
problemática de ese otro que es parte del grupo.  
 
Sin duda ha sido obligatorio realizar un estudio del grupo poblacional con el cual se 
está trabajando para poder determinar cómo se va a intervenir, ya que es compleja la 
temática de grupo debido a sus demandas, dinámicas y diferencias; pues en el 
método, el objeto de intervención es base para abordar las problemáticas. 

 
Finalmente en la actualidad se considera como un proceso que por medio de las 

experiencias busca capacitar a la persona para que conozca su realidad objetiva y la 
forma de actuar sobre la estructura de un sistema social lleno de complejidades. 
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 Esto otorga un resultado positivo respecto a la relación social que permite a los 
individuos solucionar de un modo más efectivo sus problemáticas sociales a nivel 
personal, familiar, grupal y comunitario. Es por eso que se plantea como un instrumento 
que contempla un factor terapéutico, preventivo y rehabilitatorio.  

 
Natalio Kisnerman  plantea que es“una respuesta a nuestro tiempo” y Rencé 

Dupont señala que es “un método decisivo en la realidad latinoamericana”.  Se espera que 
el grupo que pertenece a una comunidad; impere el valor social.  Es decir que sirva tanto a 
sus miembros como a la comunidad de la cual forma parte, considerando al individuo 
como miembro de un grupo social y familiar. 

 
 

4. EL TRABAJO SOCIAL DE GRUPO A PARTIR DE LOS AÑOS 70 EN EEUU Y EN 
EUROPA 

 
 

 La  reconceptualización marca  un período de crítica y transformación radical de las 
visiones con que se formaban los trabajadores sociales. Se inició en Chile y Argentina 
hacia mediados de los años sesenta e impactó de lleno los planes de estudio de Trabajo 
Social en el país en los inicios de los setenta. La doctrina marxista fue predominante. 
Desde allí se inició un cuestionamiento transversal del Trabajo Social. Se comienza 
analizar la articulación con el modo de producción capitalista, el papel ideologizante de las 
ciencias sociales y su influencia en la construcción de un Trabajo Social adaptativo que 
situaba los problemas sociales en los individuos y no en las estructuras sociales 
capitalistas; se develó el carácter fetichista del positivismo, se criticaron los excesos del 
método científico y sus exigencias de neutralidad valorativa, al igual que los métodos de 
Trabajo Social asistencialistas y aislacionistas. 
 
<<La reconceptualizacion surgió como un proceso de cuestionamiento, revisión y 
búsqueda. Esto llevó a un profundo estudio de la realidad Latinoamérica, su desarrollo y 
creciente dependencia económica. La revisión partió de las fuentes mismas de la 
profesión, esencialmente de M. Richmond, analizando científicamente métodos técnicas y 
procedimientos operativos, sus modelos y categorías de análisis de la realidad y su 
práctica institucional y formativa de los trabajadores sociales; y búsqueda en el sentido de 
lograr alternativas científicas de intervención que contribuyan a transformar básicamente 
las situaciones problemas en los que los trabajadores sociales actúan>> (Kisnerman, 
2005).  
 
 Esto dio la posibilidad de cambiar la percepción de sujetos sociales: de los 
profesionales de trabajo social, puesto que ya no solo tendrán en cuenta las problemáticas 
que aquejaban a las personas para contribuir a aportar soluciones específicas; aquí se 
empieza a observar y analizar los contextos y situaciones particulares de las personas, 
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con el fin de proponer una intervención más pertinente. El cambio se da en reconocer a las 
personas a partir de sus relaciones sociales, roles y status en la sociedad.  
 
  El trabajo social se reivindica como una práctica ligada a la construcción de 
conocimientos; pasa a ser concebido como profesión, dirigida principalmente hacia la 
acción y el quehacer profesional, con miras a generar cambio en poblaciones específicas y 
como disciplina, vista desde la perspectiva de la práctica investigativa.  
 

Hacia los años 60’ se produce un movimiento que cuestiona el abordaje de la 
realidad social desde el Trabajo Social: la reconceptualización. Se hace explícito el interés 
por la construcción de un cuerpo teórico propio de Trabajo Social, a partir del cual se 
pudiera afianzar la identidad y reconocimiento social. El método es interpretado como una 
forma planeada de intervención para introducir cambios deseables a nivel individual 
(servicio social de caso), a nivel del proceso de grupo (servicio social de grupo), a nivel del 
proceso de inter-grupo (servicio social de comunidad). (Dubini, 1984). 

 En la década de los años 70, se da el II y III congreso de trabajo social los cuales 
han generado aportes valiosos por medio de ponencias escritas en lo individual, en grupo 
y por escuelas. En éstas se ha planteado una nueva orientación en el trabajo social 
americano que intenta contemplar los métodos de trabajo social en uno sólo, en esta 
configuración tiene gran influencia el modelo sistémico. 
 
 En el mismo año incluso en los 80, se cierra de la carrera de trabajo social de las 
universidades, específicamente los cursos de TS de caso y grupo, por razones políticas, 
ya que se pensaba que estos métodos no respondían a las necesidades latinoamericanas, 
a pesar de ello solo se consideró la enseñanza del método de trabajo social comunitario.  
 
 Por consiguiente en algunas casas de estudio, se centraliza la enseñanza en el 
llamado “método integrado”, ello significa que muchos servicios utilizan las tres 
dimensiones del trabajo social (caso, grupo y de comunidad), de acuerdo a las 
necesidades del cliente y la comunidad. (Davies 1975). No obstante, a pesar del impacto 
del método integrado, no se puede negar que el trabajo social de grupo en EEUU es muy 
importante, sobre todo en el ámbito socioterapéutico y clínico, ya que los trabajadores 
sociales exponen su profundo conocimiento sobre la vida afectiva y los problemas 
psicológicos de sus clientes, a consecuencia de esto se genera un quiebre sustancial en la 
forma de  la intervención en centros recreativos y de  comunidad. 
 
 La referencia actual muestra que el desarrollo del trabajo social de grupo en EEUU 
es llevado a cabo, desde distintas orientaciones teóricas, que van desde diversas 
metodologías, a marcos de referencia muy variados. Surgiendo con ello un contexto, en el 
que se relacionan e integran distintas prácticas de grupo, en un continuum que comprende 
de modo esquemático la terapia de grupo, el trabajo social de grupo, los grupos de ayuda 
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mutua, las asociaciones, etc., que a veces resulta difícil de conocer y diferenciar esta 
metodología.  
 
 L. Schulman en sulibro “The Skills of helping indivual, familias and gropus”. Muestra 
un nivel de conocimiento importante de este método de Trabajo social, el cual trata sobre 
metodologías que permiten aplicaciones a campos diversos y de un desarrollo de la 
investigación “sobre” y “desde” el trabajo social.  
 
 R.M. Tolman de la Universidad de IIinois y Ch. E. Molidor de la Universidad de 
Texas publican un artículo, en el cual muestra la revisión sobre las investigaciones 
publicadas durante la década de los años 80, de esta se concluye que la mayoría de 
averiguaciones se refieren a intervenciones grupales orientadas bajo el modelo 
conductual-cognitivo y aplicadas a un amplio abanico de temas: maltrato de niños y 
mujeres, grupos de padres, depresión, marginación o discapacidades. 
 
 Los estudios e investigaciones que figuran sobre esta temática, se caracterizan por 
tener diseños de corta duración, con intervenciones profesionales estructuradas y por  
tener grupos constituidos por “clientes” con características demasiado homogéneas. Todo 
ello facilita la investigación, pero excluye a su vez las experiencias con una composición 
de miembros másheterogénea y técnicas de intervención indirectas.  
 
 En los países de América Latina y en Argentina, el trabajo social de grupo se 
vincula con la corriente de pensamiento y producción científica que inicio E. Pichon 
Riviere, quien define al grupo como“el Conjunto de personas ligadas por los constantes al 
tiempo y al espacio con una mutua representación interna de sus miembros y una tarea 
común”. Otros autores, A. Villaverde y N. Kisnerman, que hicieron grandes aportaciones al 
conocimiento de la terapia y del trabajo social de grupo.  
 
 Kisnerman es un autor que tiene mucha influencia en la sistematización del trabajo 
con grupos, especialmente en Argentina. En otros países de este continente dicho método 
se ha utilizado en gran medida en el contexto de la comunidad y dentro del trabajo 
comunitario como función educativa.  
 
 En Europa, el trabajo social de grupo se inicia en los años 60 y toma un gran 
importancia en la década de los 70, cuando aparecen los textos de autores: Davies, 1975, 
Douglas, 1976, Mc Caughan, 1978 y Heap, 1979.Por consiguiente en los departamentos 
de trabajo social de las universidades como en los servicios sociales el trabajo de grupo se 
aplica en diversos campos; particularmente se utiliza para tratamientos muy 
especializados, como maltratos, abusos infantiles, delincuencia juvenil, etc.  
 

Cabe destacar dentro de esta orientación los trabajos de los autores Mullender y 
Ward, sostienen la hipótesis que el grupo es un medio para evitar y combatir la exclusión y 
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la marginación. Para ello los profesionales deben aplicar métodos en el que se evite la 
posición de desigualdad en el saber y en el actuar.  

 
Luego de los seminarios realizados en algunas escuelas, se encuadró la temática 

de trabajo social con grupos, a pesar de no tener referencias sobre su práctica, sin 
embargo, éste “método” toma mayor relevancia y acogida con los profesionales que 
trabajaban en centros hospitalarios, instituciones psiquiátricas e instituciones dedicadas a 
la atención de niños, adolescentes, enfermos y ancianos. También en el contexto del 
trabajo social comunitario que formalmente se inicia en el año 1968 con los Centros 
comunitarios organizados por Cáritas, los trabajadores sociales utilizan el grupo como 
forma de ayuda al individuo. En este contexto los grupos de acción social, los grupos de 
presión y de motor. Todos ellos son instrumento y medio de cambio personal y colectivo.  

 
 Durante el periodo de la transición se trabajaba mucho con grupos, principalmente 
enfocados a la acción social. En la etapa democrática y dentro de las redes de programas 
y servicios sociales que existen, el trabajo social individual y familiar se ha ido priorizando 
por encima del trabajo social de grupo y comunidad. En esta época existe interés por los 
grupos con objetivos de intervención socioterapéutica, socioeducativa, grupos de acción 
social, impulsión de grupos de ayuda mutua y el trabajo de equipo. Los programas de 
inserción incluyen siempre trabajo con grupos socioeducativos para estimular la 
motivación, la responsabilidad, para desarrollar habilidades y conocimientos que favorecen 
la integración social.  
 

Al final de la década de los setenta, se reconoce en los Estados Unidos una 
decadencia en la práctica del método del trabajo con grupos, hecho que se evidenció, de 
manera particular, en  programas educativos.  

 
Mencionando a Middleman y Goldberg, Ruiz sustentan  que “esta declinación debe 

asociarse con la hegemonía del enfoque genérico, ya que dicho enfoque se inclinó 
fuertemente hacia el trabajo con individuo y familias y el grupo pasó a segundo lugar”. 
También señala un replanteamiento acerca de la producciónteórica sobre el trabajo con 
grupos en los Estados Unidos en los últimos 20 años. Según esta autora, “habiendo 
madurado ya el método [de intervención profesional], han proliferado tanto la producción 
de textos como la investigación relativa a los grupos y suefecto”.A pesar de ello el acceso 
al material informativo sobre esta práctica es muy  limitado.  
 

En América Latina se generaron diferentes espacios de reflexión acerca del devenir 
dela profesión. En Brasil, específicamente el comienzo del período de la 
Reconceptualización de la profesión de trabajo social marca un proceso complejo sobre el 
replanteamiento de las metodologías y visiones en que se fundamentaba la formación 
profesional de los trabajadores sociales, este replanteamiento critica la formación que se 
entregaba en las escuelas; pues se manifiesta la utilización  inadecuada de los métodos y 
contenidos, por ser copias de modelos no conocidos de intervención en problemáticas 
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sociales latinoamericanas, sin tomar en cuenta que su origen y dinámica  se asentaban en 
condiciones socioculturales y sociopolíticas completamente distintas.  

 
Bajo esta perspectiva los trabajadores sociales latinoamericanos, principalmente los 

que se vinculan con el área de la  docencia, se vieron en la obligación de realizar un 
replanteamiento a nivel conceptual para diseñar nuevas metas y funciones operativas de 
la profesión, para así disponer de una teoría aplicable y pertinente a la realidad para 
rectificar e incorporar nuevos conocimientos sobre la práctica. Con esta iniciativa dio paso 
a la práctica de intervención social, a través de la sistematización de las experiencias. 
También se ocuparon de configurar el sentido de la trayectoria histórica de la profesión, a 
través de los aportes y análisis de las propias realidades sociales. Particularmente se 
desarrollaron los escritos de diversos autores/as para plasmar los discursos y 
elaboraciones del momento sobre el trabajo social con grupos, como Natalio Kisnerman, 
René Dupont, entre otros.  

 
El pensamiento de la época afectó el contenido curricular a causa de la 

contingencia política del momento, así lo señala Castillo, quien afirma que, en Costa Rica, 
el estudio de los métodos clásicos, en forma separada, se eliminó desde 1973 hasta 1983. 
“El método TSG concretamente, no se enuncia como curso a ser estudiado en el plan de 
estudios de 1973”.En Colombia, desde 1971 y hasta principios de la décadade los 
ochenta, las cátedras de los métodos clásicos de trabajo social (caso, grupo y comunidad) 
también se suspendieron. 

 
Por consiguiente el trabajo individual se prohibió de los planes curriculares y el de 

comunidad y grupal se convirtieron en espacios de reflexión y concientización sociopolítica 
e ideológica, cuya dinámica y organización se orientaban al alcance de metas planteadas 
como estadios en el proceso de la destitución y transformación de las estructuras de poder 
de la sociedad. 

 
Con la decadencia de los modelos críticos inspirados en el paradigma marxista, 

durante la década de los ochenta emergen los discursos del ámbito de lo privado y de las 
nuevas singularidades sociales que en los distintos espacios culturales, otorgan el género, 
la etnia y la edad. Hasta entonces, estas singularidades eran invisibles para las ciencias 
humanas y sociales –y, por lo tanto, para el trabajo social.  

 
Sin embargo, los drásticos cambios sociales e ideológicos expresados en la 

transformación de los objetos de interés de las ciencias sociales, en la emergencia de 
nuevas categorías sociales y en la constitución de diversos grupos con reivindicaciones 
sociales, culturales y jurídicas de distinta naturaleza, no se expresan como materia de 
análisis y reflexión o intervención en la restringida literatura de trabajo social con grupos 
de los últimos 20 años.  
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5. EL TRABAJOS SOCIAL GRUPAL EN CHILE: ANALISIS HISTORICO 
 
 

En el contexto Latinoamericano, se puede mencionar que Chile es el país que 
tradicionalmente tiene mayor incidencia respecto a la formación profesional en trabajo 
social. A rasgos generales, su primera escuela se fundó en Santiago en el año 1925, 
treinta años después de la creación de la primera escuela de trabajo social en el mundo. 
Está posee una orientación paramédica y parajurídica con un sello intensamente 
femenino. En aquel momento el énfasis de la acción y práctica tenía una fuerte motivación 
filantrópica. Sin embargo la evolución que ha tenido en Chile, está vinculada a los cambios 
sociales y políticos del contexto.  

 
El período en el cual nació la profesión en Chile, está ubicado por el término de la 

primera guerra mundial y por la crisis económica que vivió el país a comienzos del año 
1900. En consecuencia, el fin de la I guerra mundial, figuró el cambio del centro 
hegemónico desde Inglaterra a Estados Unidos, el cual dio inicio al esparcimiento del 
capitalismo norteamericano al aumentar sus inversiones en Chile en busca de materias 
primas, lo que influyó en todo orden de cosas a nivel del país.  

 
Posterior a ello en el ámbito político nacional con la elección presidencial de Arturo 

Alessandri, se concatenan una serie de programas de reforma civil, de la misma manera 
aproximadamente en el año 1924 se da un Golpe militar, el cual originó la aprobación de 
leyes sociales, como el seguro obrero, contrato de trabajo, organización sindical y sanidad 
ambiental. Aun así, pese a los beneficios sociales que contenían dichas leyes, estas solo 
se referían a medidas paliativas del momento, ya que lo problemas socioeconómicos 
permanecían de igual manera. Esta realidad, tiene el cualidad de que se crea conciencia 
de enfrentar estos problemas mediantes acciones sociales organizadas con el personal 
preparado, lo que sienta las bases para la creación del servicio social profesional.   

 
Algo de la historia de la profesión en Chile: 
 

En primer lugar la profesión alcanza grandes logros sobre la base que configura la 
formación, la legitimación y la organización profesional.  

 
La formación en trabajo social emerge en 1925, bajo el alero de la primera escuela 

de servicio social de América Latina llamada “Dr. Alejandro del Río”, aquí no solo llega a 
ser una profesión reconocida, sino que también hace que alcance la formación de 
escuelas en otros países de América Latina.  
 

Su legitimación se destaca por una importante apertura de nuevos campos de 
trabajo para los asistentes sociales, específicamente los primeros campos de acción 
profesional estuvieron enfocados en la salud, asistencia de niños y familia. Posteriormente 
se integran los campos de la educación, de bienestar, salud, vivienda y el sector rural.  
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El desarrollo de las políticas sociales que se continuaba promoviendo desde el 

Estado, hizo que los profesionales fueran demandados para implementar  políticas, 
creándose, lugares para asistentes sociales en los departamentos de todos los 
organismos de la administración pública.  

 
Aproximadamente entre los años 60 y 73, predomina un proceso de 

transformaciones, el periodo histórico en el cual se movía la profesión estaba determinado 
por la llamada revolución cubana, la alianza para el progreso y el concilio vaticano. Con el 
gobierno de Frei Montalva se da un proceso importante de reformas, como la reformas 
agraria, educacional la ley de juntas de vecinos, de sindilicación campesina, entre otras.  

 
En 1970 asume el gobierno Salvador Allende, dando origen a la organización 

popular y  un proceso de politización. El impacto de los cambios producidos en este 
periodo, es predominante en la sociedad chilena. En el trabajo social su principal 
manifestación es el proceso de reconceptualizacion que se desarrolla en toda América 
Latina. Los profesionales de la época habían expresado sus molestias por el escaso 
rendimiento que se obtenía en la solución de problemas que afectan a grandes grupos. 
Comenzó así un cuestionamiento profundo de los métodos de caso, grupo y comunidad, 
que habían sido introducidos, medio siglo antes, desde Europa y Estados Unidos.  

 
El Trabajo Social “define como su objeto la intervención en problemas sociales; se 

hace referencia a la importancia que tiene para la construcción de disciplina, la formación 
de los/as trabajadores sociales en tanto funda posturas políticas, teóricas, metodológicas y 
técnicas que dan sustento a su intervención”. Continúa la búsqueda de nuevas teorías, 
métodos y procesos y del reconocimiento de los procesos históricos de la sociedad. Según 
Lima “es la etapa científica del Trabajo Social en que se da una reflexión sobre la 
producción teórica en la profesión, que llama etapa reflexiva y racional. La etapa científica 
implica haber reflexionado sobre las limitaciones teóricas, metodológicas y axiológicas de 
carácter estructural que priman en el hacer profesional”. 

Conjuntamente se inicia la búsqueda de un modelo de acción que estableciera una 
verdadera respuesta a los problemáticas sociales de Latinoamérica, por tal motivo se 
considera como una tentativa por favorecer a la aceleración del progreso y por incorporar 
a él, grupos marginados de sus beneficios.  

 
El trabajar con grupos más desvalidos, es una opción que no era nueva en servicio 

social, se hizo explicita como parte de la declaración de principios.  
 

 Nidia Aylwin, sostiene que el trabajo social se sintetiza en dos características que 
se señalan a continuación:  
 



�

���
�
�

Instituto Profesional Iplacex �

·  El trabajo social realizo un “proceso de reflexión que cuestiona el rol desempeñado 
por la profesión”.  
 

·  El trabajo social experimento una profunda división entre los profesionales que 
apoyaban la reconceptualización, lideradas por las escuelas y quienes aprendían el 
pasado de la profesión.  

 
En 1973 la formación de los trabajadores sociales se vio profundamente afectada 

después de la caída del gobierno de la unidad popular, se produjo un cierre de la mayoría 
de las escuelas a nivel nacional. Solo tres funcionaron irregularmente, a pesar de ello se 
dicta la ley de educación superior; no obstante el campo de acción estuvo caracterizado 
por una serie de dificultades por razones políticas y grupos de extrema pobreza. 

 
Luego de unos años, especialmente en los 90 predomina una  etapa que marca un 

gobierno democrático en el país, aquí emerge un proceso de reconstrucción no solo a 
nivel político, sino que también económico, social y cultural.  Lo más importante de este 
periodo es que la profesión se involucra directamente con el proceso de democracia en 
Chile, de esta manera asume como tarea promover el respeto a la dignidad de la persona 
y el desarrollo de formas democráticas de convivencia, principalmente a través de la tarea 
organizativa y educacional, especialmente en el trabajo con grupos y comunidad.  

 
A partir de esta contextualización sobre el inicio de la profesión,  nos avocaremos a 

los grandes momentos sobre el trabajo social de grupo en Chile y su utilización en el 
campo profesional;  

 
Aproximadamente en 1945, en América Latina se llevó a cabo el primer Congreso 

Latinoamericano de Trabajo social en Santiago de Chile, allí se invitó a todos los países 
latinoamericanos a incorporar el trabajo con grupos como método en los programas 
académicos de las escuelas de trabajo social, el cual se dio paulatinamente, en algunas 
escuelas hasta el año 1959. 

 
En EEUU se orientó hacia la psicoterapia y en América Latina hacia la psicología 

social, no obstante en la actualidad el trabajo social con grupos no tiene una definición 
exacta y propia en las instituciones, puesto que la intervención del trabajador social se 
centra más en los casos, es decir cuando se hace intervención con grupos se orienta 
hacia una conversación, que utiliza una metodología que lleva a los individuos a 
integrarse, a resolver problemas y organizar acciones a través del trabajo grupal. 

 
Se puede decir que el Trabajo social de grupo, es una forma de acción social, que 

se plasma a través de un método de trabajo con diversas aplicaciones, su sentido y valor 
radica en la relación social que establecen sus miembros. 
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Su finalidad es “el crecimiento de los individuos en el grupo y a través del grupo y el 
desarrollo del grupo hacia tareas específicas y como medio para actuar sobre ámbitos 
sociales más amplios”.1En sus inicios se desarrolla en centros comunitarios con la 
finalidad de integrar a sus miembros y mejorar las situaciones personales complejas.  

 
 Es una práctica de intervención que a través del tiempo ha establecido finalidades y 
criterios de organización que le han otorgado un carácter profesional a la disciplina. Esta 
práctica emerge en los EEUU y se sustenta en valores democráticos, asimismo en la 
época de los 90, el trabajo social se involucra directamente en el proceso de consolidación 
de la democracia en Chile. De esta manera, asume como tarea promover el respeto a la 
dignidad de la persona, principalmente, a través de la tarea organizativa y educacional, 
especialmente en el trabajo con grupos y comunidades. 
 

En tiempos actuales se ha considerado que el trabajo social grupal es “un proceso 
que a través de experiencias busca capacitar al individuo para que conozca su realidad 
objetiva y la forma de actuar sobre su estructura social”. Lo que implica que, el hombre 
como tal adquiere mayores posibilidades dentro de su interacción social, en el sentido de 
que es capaz de solucionar sus problemas desde niveles personales, familiares, grupales 
y comunitarios, esto ha permitido que se maneje y funcione socialmente con su entorno.  

 
Así que el trabajo social de grupos “es un instrumento esencial en la motivación y 

educación social de los ciudadanos, para el cambio de estructuras, siendo un factor 
terapéutico, preventivo y rehabilitatorio”. 

 
Como concepto de grupo sobre la base del método de trabajo social, se señalan a 

continuación las nociones de los siguientes autores:  
 

·  Kisnerman: es un conjunto de individuos que interactúan con un objetivo 
determinado.  
 

·  Riviere: Conjunto de personas ligadas por los constantes al tiempo y al espacio con 
una mutua representación interna de sus miembros y una tarea común.  

 
En los grupos existen:  
 

�  Más de dos personas  
�  Objetivos comunes  
�  Interdependencia  
�  Líder  
�  Normas  
�  Papeles (roles)  

���������������������������������������� �������������������
1 Ander-Egg E. Introducción al trabajo social.   
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�  Espacio- tiempo determinado  
�  Valores compartidos  
�  Cohesión  

 
 Rencé Dupont afirma que es “un método decisivo en la realidad latinoamericana”. 
En el sentido de que el grupo tenga dentro de la comunidad a la cual pertenece, un valor 
social, al considerar al individuo como miembro de un grupo social y familiar. 

 
El grupo juega varios roles, ya que emplea una acción dinámica en la que se 

aprende a recibir y a dar, configurándose como una acción básica en donde el hombre es 
capaz de desempeñarse adecuadamente en cualquier actividad socialmente. Así, “el 
grupo es un área de análisis y el proceso de grupo con sus técnicas y procedimientos es 
uno de sus cauces de acción”. (Contreras, 2006).  Sin embargo, su accionar puede 
contribuir a resolución de problemas, pero también puede agravar si no se saben manejar 
de una forma correcta.  

 
<<El método implica el uso consciente del grupo como instrumento para alcanzar 
los objetivos propuestos, creando en los miembros una preocupación por los 
cambios socioculturales. Así este representa una respuesta a las necesidades 
psicosociales de la persona y de una influencia en la comunidad a la cual pertenece 
y en la cual se halla inmersa>>. 
 
El trabajo social de grupo deja de ser efectivo si no actúa en la realidad social en la 

que interactúa, ya que el individuo es parte de un sistema que le sirve al grupo y 
viceversa.  

 
El papel del trabajador social es el de coordinar, no como uno más del grupo, sino 

como un líder profesional en su papel de educador, orientador, guía, etc. 
 

Existen dos formas de concebir el método los cuales son: 
 

1. Como método: 
 
Refiere al conjunto de normas que dirigen un proceso y que a su vez contiene un 
acervo de conocimientos que explican su contenido científico.  
Enfatiza en la socialización del hombre para su conciencia y participación social, así 
como el desarrollo personal del individuo. Esta socialización la adquiere a través de 
la interacción del grupo y de la orientación de éste hacia fines sociales, terapéuticos 
y preventivos. 
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2. Como proceso: 
 
Se enfoca en el desarrollo de la personalidad del individuo a través de su 
asociación voluntaria en un tiempo significativo, bajo un sistema socioeducativo que 
impulsa al hombre a compartir con los demás sus intereses. 

 
Dentro del trabajo social de grupo, se encuentran dos procesos (etapas con 

objetivos propios), estas son: 
 

1) Sociológico 
Significa la capacitación del individuo dentro del grupo para su vida social.  
Básicamente es la instrumentación de los miembros del grupo para obtener el 
proceso sociológico.  Para lograr estos procesos, se persigue todo un sistema que 
conlleva a una (etapa de investigación, formación, organización, integración y 
evaluación.  El desarrollo individual está comprendido dentro de un marco teórico 
que se caracteriza por la personalidad de cada miembro. 
 

2) Educativo 
Está enmarcado dentro del desarrollo de la personalidad del individuo, la cual está 
integrada por la influencia de su conformación biosíquica y por el medio ambiente.  
Esta forma modifica, perfecciona o destruye al individuo (entendemos por medio 
ambiente el familiar, público o privado, la organización educacional y política, el 
medio social de los grupos y el circulo al que pertenece cada individuo). 

�
 El trabajador social debe aceptar y entender al grupo y ayudarlo a satisfacer sus 
deseos, aspiraciones y guiarlo en su crecimiento.  Todo grupo tiene su propia vida que 
está dirigida a través de tres etapas que constituyen el proceso de vida del grupo  
 

a) Formación 
b) Organización 
c) Integración 

 
Objetivos: 
 
 “Mejorar el funcionamiento social de las personas”, debiendo utilizar los siguientes 
objetivos intermedios: 
 

• Capacitar a los miembros del grupo para una participación efectiva y consciente 
en los procesos sociales. 

• Impulsar y enriquecer el crecimiento, desarrollo y promoción humana. 
• Obtener la socialización de los integrantes del grupo, para un intercambio de 

valores espirituales, morales, culturales y sociales para que éstos se proyecten 
tanto en el individuo como en la comunidad. 
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• Hacer consciente al miembro del grupo de la realidad social en la que se 
desenvuelve y el papel que le corresponde desempeñar��

• Contribuir al desarrollo de iniciativas y alcanzar fines socialmente deseables, 
tomando en cuenta aquellos factores en los que es necesario actuar. 

• Orientar al individuo a establecer dentro de un grupo relaciones satisfactorias 
que le permitirán crecer o progresar desde un punto de vista emotivo  e 
intelectual, capacitándole para cumplir eficazmente con sus funciones sociales 
en la comunidad. 

 
Principios del trabajo social con grupos 
 
�  Reconocimiento del problema del grupo, relaciones y diferencias propias de cada 

grupo. 
�  Aceptación plena de cada individuo. 
�  La interrelación se debe dar entre el grupo y el profesional. 
�  Estimular la relación interpersonal, ayuda y cooperación entre los miembros. 
�  Incrementar la participación individual dentro del grupo y la búsqueda de soluciones 

colectivas. 
�  Desarrollar periódicas programaciones y evaluaciones. 
�  Posibilitar el desarrollo del grupo o partir de sus propias conductas. 
 
Existen grupos: Los cuales involucran, la interdendencia, la interacción y la identidad.  
Estos son:   

·  Primarios. 
·  Secundarios. 
·  Naturales. 
·  Formales e informales.  
·  Abiertos y cerrados. 
·  Temporales y permanente.  

 
Metodología 
�

El valor del método de trabajo social de grupos esta demarcado por la eficiencia 
que tiene para operar en y sobre lo social y en la flexibilidad para adaptarse a situaciones 
sociales concretas. Las técnicas de trabajo social de grupos bien utilizadas, proporcionan 
resultados positivos en la intervención profesional. El método grupal tiene su inicio en las 
formas de trabajo social organizado por la iglesia que ofrecía distintos tipos de actividades. 
Se comienza a pensar que tienen que solucionar los problemas desde centros. El inicio 
también está en las clases obreras, y en sus luchas, cuya solución fue “lucha como grupo”.  

 
El trabajo social con grupos presenta  un objeto de estudio, ámbito de actuación y 

metodologías propias, así como un presupuesto metodológico: la ciudadanía democrática 
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no se basta en la buena voluntad de quienes  diseñan las dinámicas de grupo sino en el 
rigor metodológico de una disciplina científica. 

 
La autora Helen U. Phillips señala que estas técnicas nacen de la comprensión del 

trabajador social en su relación con los miembros del grupo, su firme relación con la 
institución y su política. De acuerdo a las  técnicas, contempla que sólo funcionan cuando 
los conceptos se hacen convicciones y éstas se ponen a prueba en el trabajo con las 
personas, integrando el conocimiento con la experiencia viva y real. 

�
En cuanto a la aplicación de técnicas, estas se deben utilizar de acuerdo a las 

situaciones particulares; las cuales son captadas con anterioridad, además pueden 
unificarse y combinarse en determinados casos, sin perder el eje de los objetivos del 
método, así como la realidad en que se va aplicar, respetando los valores, patrones y 
pautas culturalesque subyacen del sistema social. 

 
También es importante considerar que para la utilización del método es necesario 

adecuarse a las situaciones o problemáticas que emergen del contexto grupal, en donde 
es necesario el apoyo de elementos constitutivos cuya razón de ser se define por su 
funcionalidad con miras a un objetivo determinado.  Las partes que integran ese apoyo, 
unidas dentro de una red de interacción, se llaman roles. 
 
 

Rol del trabajador social de grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tomando como base la clasificación de Ruby Pernell, se considera que el 
trabajador social de grupo debe tener dos tipos de cualidades: 
 

�

 

EL TRABAJADOR SOCIAL DE 
GRUPO 

�����������
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·  Procedimentales: tienen que ver con un buen manejo de procedimientos de 
técnicas   grupales, esto es más efectivo si conoce la dinámica de grupo. 
 

·  Interaccionales: hace referencia a las cualidades humanas y a la forma de actuar e 
interaccionar con los otros. 

 
 En esta área tiene un rol de animador-facilitador-movilizador-concientizador: 
Facilitando el acceso a ámbitos de participación social, fomentando la creación de grupos 
y organizaciones. 

 
 Cabe señalar que ha sido un poco confusa la utilización de técnicas, referente a la 

capacidad de manejo de procedimientos enfocados a las técnicas grupales y dinámica de 
grupos. Esto resulta significativo a la hora de intervenir, ya que lo que debe manejar 
eficientemente el trabajador social son las <<técnicas grupales>>, vale decir, aquellos 
instrumentos que aplicados al grupo, sirven para desarrollar su eficacia y sus 
potencialidades.  Su objetivo es lograr productividad y gratificación en el grupo. 

 
 No se pueden  enmarañar con las técnicas de dinámica de grupos, ya que esta se 

centra en manifestar en un grupo su propia dinámica interna. 
 
 
Fases del trabajo social con grupos. 
 
�  ESTUDIO: Recolección de datos del grupo en sí, respecto al medio en el que están 

inversos empleando técnicas individuales y grupales. Técnicas como observación, 
entrevistas, cuestionarios, etc.  
 

�  DIAGNÓSTICO SOCIAL: Sistematizar los datos recogidos sobre la vida de las 
personas y el grupo, esto da como resultado las características y problema, el tipo de 
relaciones sociales que existen entre los miembros y cuáles son las alternativas y 
prioridades para la intervención. 

 
�  TRATAMIENTO: Búsqueda de soluciones a la problemática mediante la ayuda 

institucional, autoayuda, rehabilitación o promoción. 
 
 Las dinámicas de grupos han de atender a las distintas fases del modelo de trabajo 

social en grupos, partiendo de la concepción de que un grupo no es sujeto estático sino 
que va evolucionando en el tiempo. Por ello identificar los factores, objetivos, tareas y 
conocimientos previos de cada una de las fases constituyen el eje sobre el que se abordan 
la intervención con grupos. 

 
 Según Ander Egg, señala que el trabajo social de grupos es una intervención que 

se da por medio de en un conjunto de personas, su propósito enfatiza en el crecimiento 
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individual del grupo y del grupo como tal. Dice que quien trabaja con los grupos debe 
dominar las técnicas grupales y debe tener habilidades interacciónales, haciendo 
referencia a  una relación social que le permite actuar con los otros.  

 
Este autor también sostiene que el diagnóstico socio cultural a nivel de grupos se 

elabora a partir de los datos recogidos en la investigación mediante el ensamblaje de 
cuatro niveles de análisis, los cuales se desglosan de la siguiente manera:  

 
�  Descripción de la situación: remite a que se debe realizar un análisis sincrónico y 

diacrónico de la situación abordada, es decir hay que remontarse en un pasado y 
proyectarlo en un futuro.  

 
�  Tendencias: se trata de predecir las situaciones futuras a menos que se intervenga 

para modificar la evolución de la realidad del grupo concreto. 
 

�  Juicio o evolución de la situación: es la comprensión analítica de la realidad, se trata 
de establecer la naturaleza de las necesidades, jerarquizarlas (indicando cuales son 
con las que se trabajara primero, utilizando criterios ideológicos, políticos y 
técnicos). 

 
�  Destacar los factores relevantes: remiten aquellos que influyen en la situación y 

determinaran la viabilidad de la programación, se deben determinar los problemas y 
necesidades, pero también incluir los recursos con los que s e cuenta para 
atenderlos y resolverlos.  
 
Sin embargo la dificultad de este diagnóstico radica en llegar a una verdadera 

comprensión de la realidad del grupo y de la práctica social transformadora que se intenta 
llevar a cabo. Se debe constatar las contradicciones existentes y el nivel de coherencia 
entre el contexto, la práctica, los objetivos y el proyecto de grupo social al que apunta.  

 
Cabe señalar que existe una estrecha relación entre el diagnóstico de grupos o de 

una situación grupal, los valores que subyacen en la sociedad y en el grupo los objetivos 
que se pretende alcanzar con el diagnostico. Este será enriquecedor en la medida en que 
haya alcanzado una dosis suficiente de realismo.  

 
Por tanto se debe considerar para este diagnóstico grupal los siguientes elementos:  
 

�  Los objetivos del grupo.  
�  Las necesidades existentes.  
�  Establecer prioridades.  
�  Indicar las causas que originan el problema y mantienen la situación actual.  
�  Formular y delimitar el problema: refiere a identificar el problema tal como es 

percibido por los miembros del grupo o sujetos.  
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�  Describir la situación social, dinámica y contexto en que se inscribe el problema.  
�  La naturaleza de los miembros.  
�  El tipo de apoyo que se puede ofrecer.  
�  Prever de recursos.  
�  Definir la estrategia de intervención.  

 
 
Para ello es importante tener en cuenta los:  

 
a) Los objetivos/metas: como se definieron (quienes y si existió alguna dificultad en su 

elaboración). 
b) Comunicación: flujos y tipos de comunicación.  
c) Distribución de la participación: activa o pasiva.  
d) Cohesión: intereses compartidos, pertenencia o subgrupos.  
e) Normas y procedimientos: están establecidos formalmente.  
f) Clima Psicológico: libertad para expresarse y discutir ideas.  
g) Conflicto y resolución: enfrentamientos, modos de opinar y actuar frente al resto.  

�
�

Las funciones generales del trabajador social son:  
 

·  Avance: tienen que ver con observar el avance del grupo y llevar un seguimiento, 
así como recordar los progresos del grupo mediante el refuerzo de las 
intervenciones individuales.  

·  Objetivos: Definir con claridad los objetivos de acuerdo a las aspiraciones, deseos y 
posibilidades de todos sus miembros. Lo favorable en este punto es que estos sean 
coherentes, cuantificables y concretos.  

·  Elegir actividades y tareas adecuadas para lograr resultados propuestos.  
·  Evaluar el proceso durante y después.  
·  Facilitar recursos para enfrentarse a problemas de relación en grupos y de 

resolución de conflictos.  
·  Tener habilidad para coordinar.  
·  Adaptación sobre diferentes grupos.  
·  Ser objetivo.  
·  También puede desempeñar tareas que son útiles para el funcionamiento del grupo:  
·  Consulta: es la que realiza el trabajador social cuando otorga información.  
·  Facilitación: apoya conductas de algunos/as miembros del grupo, esto remite a que 

se pueda manejar situaciones en que existan problemas, con la finalidad de 
discutirlos y corregir los errores. 
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Funciones específicas son:  
 
�  Motivación: alentar a los componentes del grupo teniendo en cuenta sus demandas 

para que sean capaces de participar activamente en sus propios cambios, ya sea a 
nivel personal y grupal.  
 

�  Formación: desarrollar espíritu crítico en cada uno de los miembros del grupo, en el 
sentido de que puedan en primera instancia tomar conciencia de la realidad de su 
propia situación e implicarse realmente en calidad de protagonista.  
 

�  Participación: facilitar la participación y lograr que sea clara, funcional y 
permanente. 
 

�  Cohesión: tratar que el grupo se mantenga con un nivel de cohesión y afectividad 
adecuada.  
 

�  Valores: ayudar a asumir responsabilidades, enseñándoles a organizarse, para 
enfrentar sus problemas de manera autónoma. Dado a este punto también es 
importante crear actitudes de solidaridad y cooperación, promover actividades de 
integración y respeto, favorecer los márgenes de tolerancia con el otro y llevar un 
seguimiento de la dinámica de grupo. 
 

�  Tratamiento: en simples palabras es la fase posterior al diagnóstico de grupo, 
basada en la relación terapeuta-grupo en la que produce una comprensión 
empática.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS OBJETIVOS DEL 
TRABAJADOR DE GRUPO 

�  DESARROLLAR CAPACIDADES.  
�  MOTIVACION EN LA PARTICIPACION 

SOCIAL DE LOS MIEMBROS DEL 
GRUPO.  

�  ABARCAR NECESIDADES 
INDIVIDUALES.  

�  RECONOCIMIENTO DE LOS 
DERECHOS.  

�  TRABAJAR LA ADAPTACION. 
�  DESARROLLO DE HABILIDADES 
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Por tanto su finalidad;  
 
·  Abre camino en las sociedades contemporáneas como método de intervención 

social ya que, a través de la interacción de sus miembros se dotan de identidad y 
conciencia. Nuestra identidad se configura a través de la relación con los otros. El 
individuo no toma decisiones por sí mismo, sino a través de la influencia de la 
sociedad.  
 

·  Promueve la mejora, restablecimiento y potenciación de habilidades sociales  tanto 
individual y social a sus participantes. El ser humano no estádeterminadosino 
condicionado y tiene una gran facultad, la perfectibilidad humana, la capacidad  
para promover su propio cambio y mejorar a lo largo de su vida, constituyendo una 
identidad  propia, definida, única e irrepetible.  
 
Finalmente en general la historia del trabajo social ha sido un proceso paralelo al 

desarrollo de la sociedad, en el sentido que tradicionalmente se ha enfocado en el 
concepto de ayuda, la cual ha tenido un significado en las relaciones sociales y de poder, 
que se han presentado en el desarrollo de la sociedad, sobre todo con las problemáticas 
que surgieron en el ámbito político. Su etapa histórica se evidencia en los sistemas  de 
cooperación mutua y de las sociedades primitivas de la época.  

 
Los hechos históricos que marcaron la génesis del trabajo social entre los que se 

mencionan la revolución industrial y la segunda guerra mundial, justificaron la 
fundamentación teórica de una profesión al servicio de los pobres, destinada a combatir 
las desigualdades sociales, lo cual ha constituido una base fundamental para la 
instrumentalización de la profesión.  

 
En la evolución histórica del trabajo social, es importante mencionar la destacada 

participación que se tiene en la ejecución de las políticas sociales, las cuales son 
emanadas por un estado benefactor, orientadas a disminuir los altos índices de  pobreza a 
través de la implementación de estas, siempre enfocadas al bienestar de la sociedad.  

 
<<El Trabajo Social de grupo se concatena como una estrategia para abordar 
problemáticas sociales, mediante la organización de situaciones grupales. Aquí el 
individuo aparece como  sujeto protagonista de relaciones interpersonales dentro 
de una situación grupal que se va a convertir en experiencia emocional y educativa 
significativa>>. 

 
Las metodológicas clasificadas como Trabajo Social de grupo se centra en el 

individuo como parte de un grupo, y que lo que se aborda son situaciones sociales 
personales referentes al actuar de ese individuo en un grupo. Este último  aparece como 
un medio estratégico en el cual se puede prender o modificar las relaciones que el 
individuo establece con su entorno social.  
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 A diferencia del método de caso, el cual remite a orientar las intervenciones 
tendentes a abordar el conocimiento y la mejora de las situaciones sociales personales o 
familiares. La particularidad de esas orientaciones metodológicas que conocemos como 
Trabajo Social de casos es que ese abordaje se realiza situación por situación. Por el 
contrario  este método de grupo nose puede ligar a un autor en  particular y si bien es el 
segundo método reconocido oficialmente por el  Servicio Social. 
�

 El trabajo con grupos es el más antiguo y que es propio  del reconocimiento de las 
experiencias más productivas en este ámbitofue la organización de la caridad de Londres, 
donde de alguna manera  implícita o explícitamente se potenciaban las cualidades de las 
personas,  por medio de la experiencia grupal. El reconocimiento de este método 
comienzo a partir del XIX y su  importancia radica en que el hombre no es un ser que vive 
aislado, sino es un ser activo y recreativo de los grupos sociales y que a través de su 
experiencia concreta se alcanzaran los objetivos de su crecimiento individual a través del 
logro de objetivos grupales. 

 
El método es utilizado como técnicas grupales para su intervención así como 

elementos de la dinámica de grupos, es esencial manejar el concepto de líder entendiendo 
como posición principal que  ocupa un miembro dentro de este.  

 
En el escenario nacional, el número de profesionales aumenta significativamente, 

como resultado de la reapertura de escuelas en universidades tradicionales, privadas e 
institutos profesionales. La revisión histórica de la formación profesional en Chile, permite 
constatar que es una profesión que de adopta a los cambios de su entorno sobre todo de 
índole político, social y económico que impactaron fuertemente en los procesos 
formativos.  

 
Este cotejo de información ha permitido inferir que la formación profesional de 

trabajo social se ha abordado, tradicionalmente sobre la base de:  
 

·  Una formación teórica y conceptual, que históricamente ha posicionándose bajo, 
conocimientos provenientes de las ciencias sociales, sintetizando la presencia de 
los conocimientos provenientes de las ciencias de la salud y ciencias jurídicas, que 
inicialmente caracterizaron los planes de formación.  
 

·  El desarrollo de la práctica que históricamente, se inicia en el segundo o tercer 
periodo de formación profesional. Los referentes que organizan la práctica también 
han variado a lo largo de la historia profesional: así, inicialmente, era más 
importante la ayuda brindada a personas desvalidas, conjuntamente con la 
resolución de los problemas concretos; posteriormente, enfatiza en la vinculación y 
participación de trabajo social en los procesos de reforma política, económica y 
social que vive el país, para luego, volcarse a desarrollar la intervención en sus 
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aspectos técnicos y metodológicos propios de su quehacer profesional. Teniendo 
como referente los datos recogidos a través de la práctica, puesto que se  reconoce 
como el aspecto más importante desde la perspectiva de la formación y de los 
aprendizajes obtenidos.  
 

Matriz Evolutiva del Trabajo Social en Chile  
 

 
Periodo  

 

Hitos en la Formación 
Profesional 

Dificultades en la 
práctica  

Proceso 
Interventivo  

concreto 
 

1° 
El trabajo social tiene 
directa relación con la 
asistencia social de 
caridad y filantropía 

(Carece de 
argumento teórico).  
 

Se trabaja 
directamente con las 
personas vulnerables.  
<<desposeídos>> 

2° La disciplina está 
estrechamente vinculada 
hacia el llamado “Cambio 
Social” 

Presencia secundaria 
de la investigación 
social 

Desarrollo y 
elaboración de 
estrategias para 
unificación de la 
teoría y la práctica.  

3° El trabajo social comienza 
a entenderse como una 
tecnología social. 

Carencia de valores 
en los procesos de 
formación 

Ampliación de 
metodologías y 
técnicas para la 
intervención 

4° La profesión se centra en 
promover el bienestar 
integral en el medio social 

Síntesis en torno a 
componente claves 

Equilibrio teórico y 
práctico  

5° Se concatena como una 
profesión que debe estar 
en permanente 
actualización y revisión de 
los problemas sociales.  

Dificultad para 
manejar grandes 
flujos de información  

Comprensión de la 
formación como un 
proceso complejo y 
multidimensional 

 

Por consiguiente desde marco formativo del trabajo social se han plasmado los 
valores sobre los procesos educativos y de la revisión histórica realizada generando 
quiebres sobre los valores que van desde la caridad y ayuda al necesitado (desposeído), 
como parte de un compromiso social y político, hasta el actual compromiso con el 
desarrollo humano integral de las personas, grupos y comunidades. El cambio en los 
valores que marcan la orientación en la formación según los periodos comprendidos, 
claramente, responde a los discursos sociales y políticos predominantes en el país.  

 
 Es importante señalar que la práctica del trabajo social de grupos ha sido difícil, en 
parte por falta de preparación técnica de quienes pretenden conducir grupos y en parte por 
las limitaciones que establecen las instituciones, tales como falta de recursos y apoyo 
socioeconómico.  Sin embargo se debe insistir en que es un método educativo muy eficaz 
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en el cambio de formas de vida que facilitan una participación más consciente del 
individuo en el desarrollo de su nivel social con el otro, en el margen de interrelación e 
interacción social en un sistema social complejo y en la comprensión de sus problemas. 
 
 En síntesis puntos fundamentales:  
 

·  La disciplina en sus inicios se destaca desde la filantropía a la profesionalización. 
·  Los períodos entre 1925 a 1960; predominan las creaciones de las primeras 

escuelas.  
·  Su característica y formación se ve representada a través de principios filosóficos y 

cristianos de ayuda al necesitado. Centrándose en la persona y en la familia.  
·  En 1945, se concatena otro nivel de intervención, llamado Grupo. 
·  Entre 1960 y 1973, el escenario nacional se caracteriza por profundos movimientos 

sociales, inspirados en principios filosóficos del materialismo dialectico e histórico, 
presenten desarrollar cambios desde un nivel de las políticas sociales. 

·  Desde un nivel Latinoamericano, predomina la reconceptualizacion, en que se 
cuestionan los marcos valóricos y el quehacer profesional. 

·  En los años 70 se cierran las escuelas de trabajo social. Allí se rediseña el plan 
curricular, planteando una formación tecnológica cuya característica central es la 
desideologización, específicamente en la práctica social.   

·  El ejercicio profesional tiene nuevamente énfasis asistencialista, priorizando la 
atención individual, en desmedro de la atención grupal y comunitaria.  

 
Por último, ya desde un nivel de análisis histórico se puede señalar que en los 

primeros desarrollos científicos de la disciplina se refleja una coherencia interna, entre los 
principios filosóficos, los marcos teóricos, la concepción de los individuos/grupos y la 
participación política que encarnaron las situaciones complejas del momento; estos 
elementos fueron los insumos que se sirvieron para producir el proceso de ruptura 
<<cambio>> de las prácticas basadas en la caridad y  la beneficencia, para dar lugar a 
nuevos métodos y consolidar el profesionalismo del trabajo social.  
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RAMO: TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS 
 

 

 

 
 
 
 

UNIDAD II 
 

TIPOLOGIA DEL TRABAJO SOCIAL DE GRUPO 
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1. CLASIFICACION DEL TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS SEGÚN AUTORES 
 

 Para contextualizar ese punto, tomaremos a la clasificación que plantea el autor 
Kisnerman, quien toma la como base de la configuración inicial de Konopka denominando 
el trabajo social de grupo de la siguiente manera:  

 
 

1.1 Grupos orientados hacia el crecimiento 
 
 Dentro de estos se establece una subdivisión enfocada a: los grupos terapéuticos, 

de aprendizaje y recreativos  
 
 Los grupos cuya finalidad es socioterapéutica o socioeducativa: se dirigen 

principalmente a ofrecer ayuda a los participantes en el grupo. Del beneficio que éstos 
puedan obtener derivará una proyección en el entorno.  

 
 Los grupos socioterapéuticos se utilizan desde el trabajo social para tratar aquellos 

aspectos que producen problemáticas emocionales a las personas, o les impide 
desarrollar sus capacidades, afectos, relaciones y responsabilidades sociales. Su 
intervención está enfocada a mejorar las vivencias y la participación social de la persona, 
lo cual implica un desarrollo de las capacidades personales para enfrentarse consigo 
mismo y con el entorno. Por ejemplo esta situación se puede dar en: grupos de padres de 
hijos que presentan diversos problemas, grupos de mujeres para aumentar su autoestima 
e independencia, grupos de personas que a causa de una enfermedad tienen que 
modificar sus hábitos de vida, etc.  

 
 Por otra parte los grupos socioeducativos: se dirigen al desarrollo, adquisición de 

hábitos, comportamientos y funciones, que por distintas causas, no forman parte del 
acervo comportamental de los miembros del grupo. La adquisición de estas capacidades, 
llamadas habilidades, puede representar un proceso personal, o bien evitar un proceso de 
deterioro y marginación social. Por ejemplo en: grupos para la integración laboral y social, 
grupos de refugiados que han sufrido muchas pérdidas, etc.   

 
 

1.2 Grupos de acción social 
 
 Bajo esta perspectiva se debe hacer una distinción entre el uso de la preposición 

del trabajo social de grupos y el trabajo social con grupos. Con ello se intenta enfatizar en 
el sentido distinto de dos aspectos del mismo método: el primero refiere a que el 
profesional asume al grupo como objeto de su atención-intervención y su función de 
conducción del grupo es necesaria e imposible de ser sustituida por los participantes. 
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 Por otra parte el segundo punto remite a que el trabajador social se sitúa “al lado” 
del grupo e intenta fomentar su capacidad para auto-organizarse y ser efectivo en el logro 
de sus objetivos sociales, al mismo tiempo que intenta potenciar líderes que lo dirijan.  
 

 En el caso de la acción social se incluye como un objetivo dentro del trabajo de 
grupo. Asimismo es importante señalar que en este país se tiende a utilizar el término 
“trabajo de grupo”, tal vez porque tiene un sentido más genérico.  

 
 Por tanto este grupo tiene la finalidad de conseguir objetivos sociales, los cuales 

van más allá del beneficio que puedan obtener los propios individuos que constituyen el 
grupo. La participación del trabajador social está en proporción inversa a la capacidad del 
grupo para auto-organizarse. Su papel es lograr que el grupo funciones como un grupo de 
trabajo para poder conseguir los objetivos propuestos, identificando y promocionando 
líderes de la comunidad. 

 
 

1.3 Grupos de ayuda mutua 
 
 Su finalidad es que los miembros del grupo puedan brindarse ayuda mutua, 

ayudándoles a pasar situaciones difíciles o conflictivas. Lo normal es que haya una 
primera fase de acogida en la que generalmente pude estar un profesional.  

 
También son denominados de autoayuda, son populares y suelen tener bastante 

éxito a la hora de ayudar a personas desvalidas y a superar sus problemas personales y 
sociales.  

 
 Los autores Katz y Bender, plantean lo siguiente:  
 Son  estructuras grupales pequeñas y voluntarias, normalmente formadas por 

iguales que se reúnen para prestarse asistencia mutua con el fin de dar respuesta a una 
necesidad común, superando una problemática, haciendo lo posible para el cambio social 
y/o personal. Los miembros pueden prestar asistencia material y apoyo emocional, a 
menudo están orientados a la <causa> y promulgan una ideología o conjunto de valores 
mediante la cual sus miembros pueden alcanzar un sentido más marcado de su identidad 
personal.  

 También son entendidas como asociaciones formales o informales de personas que 
comparten problemas y que se reúnen regularmente en pequeños grupos liderados por 
profesionales para proporcionarse mutuamente apoyo emocional, información, asistencia 
en la resolución de conflictos/problemas y otros tipos de ayuda.  

 Estos ofrecen a sus miembros la posibilidad de apoyo mutuo para “conllevar” o 
superar situaciones que les afectan, generalmente, durante prolongados periodos de 
tiempo. También se caracterizan porque en ellos no participan profesionales.  
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 Por consiguiente operan independiente, en ocasiones al margen de los servicios 
sociales o de salud, mantienen estrecha relación con los trabajadores sociales, quienes 
impulsan, orientan, ofrecen información a los participantes. 

 Es importante distinguir entre el componente de ayuda mutua que se producen en 
los grupos socioterapéuticos y socioeducativos dirigidos por profesionales y el objetivo de 
ayuda mutua que caracteriza a los grupos sin la presencia de un profesional.  

 Cada uno de estos grupos tiene  objetivos genéricos distintos entre sí, y por 
consiguiente el abordaje metodológico y la participación de los profesionales tendrán que 
ser distintos en cada uno de los mismos, aunque en todos ellos el grupo es el foco central 
de atención. 

 La autoayuda o ayuda mutua:  

 

Se basa en una experiencia cotidiana: las 
personas que comparten un mismo 
problema  

 

Este tipo de grupo generan patrones de 
comportamiento y de afrontamiento a los 
problemas que se hacen estables y se 
generalizan a otras situaciones de la vida.  

 

Otra clasificación de grupo  

 Organizado: hace referencia a aquellas funciones que han sido distribuidas de 
antemano y los componentes las han aceptado.  

 Formal: su estructura de organización depende de una situación y por lo tanto sus 
normas y sus estructura es muy difícil de cambiar.  

 Estructurado: los miembros se han dado normas fijas, se han repartido las 
funciones o papeles y cada miembro ha aceptado lo que le corresponde con vistas a la 
persecución de una meta en común. Una vez conseguida la meta, lo normal es que el 
grupo se disuelva.  

 También existen los G. training (Grupo T), cuyo autor es Malwe, 1947. Su idea 
principal es crear una especie de grupo de laboratorio (todo está bastante controlado a 
priori). Es normal que esté presente un profesional.  

 Grupos de encuentro, están pensados para promover la educación y el encuentro 
entre personas.  

 Grupos de reflexión, el autor Pichón Rivera: señala que estos tienen un matiz 
diferente al grupo avocado anteriormente, porque son grupos que se convocan y reúnen 
para que los distintos miembros trabajen sobre un problemática en común, y por 
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consiguiente busquen soluciones, las apliquen y vuelvan al grupo de reflexión para 
estudiar y compartir los resultados.  

 

1.4 Equipos de trabajo 

 Un equipo de trabajo consiste en un grupo de personas trabajando juntas que 
“comparten percepciones, tienen una propuesta en común, están de acuerdo con los 
procedimientos de trabajo, cooperan entre sí, aceptan un compromiso, resuelven sus 
desacuerdos en discusiones abiertas y que todo eso no aparece automáticamente, sino 
que debe irse construyendo poco a poco” (Antúnez, 1999, p.96).  

 Existen estudios que señalan con claridad y contundencia que el trabajo 
colaborativo entre profesores constituye uno de los más determinantes criterios de calidad. 
Se expresa mediante diversos factores, entre ellos: « planificación y ejecución del trabajo 
de manera colegiada e interacción estructurada de los profesores»; «procesos de 
colaboración, cohesión y apoyo»; o «consenso y trabajo en equipo del profesorado» 

 ¿Qué implicancias tiene el trabajar en equipos de trabajo?, esta interrogante es de 
gran utilidad a la hora de pertenecer a uno de ellos, puesto que para alcanzar algún logro 
u objetivo en común se debe tomar en cuenta los desafíos comunes entre sus miembros, 
opiniones, toma de decisiones, participación, escucha activa, habilidades entre otros 
componentes que lo configuran como un grupo de personas organizadas.  

 

EQUPOS DE TRABAJO CONTEMPLAN: 

 

CONSTRUCCION-PARTICIPACION-LIDERAZGO 

 

 

¿Qué es un equipo?  

“Conjunto de personas que interaccionan, o personas que permanecen unidas en el 
tiempo o personas que luchan conjuntamente por un fin o meta común, etc..." (Palomo, 
2010). 

Conceptualmente se puede señalar que:  

"Equipo es el conjunto de personas que con constantes interacciones bajo unas normas 
comunes y con papeles diferentes definidos, persiguen un objetivo común, permaneciendo 

unidas en el tiempo". 
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No es posible entender la eficacia en los equipos o equipos de trabajo, sin entender  
los fenómenos y mecanismos que subyacen en los equipos. Lo que lo sustenta esta 
eficacia está dada por las: 

Necesidades humanas 

Toda persona espera conseguir que el equipo de trabajo al que pertenece satisfaga 
en alguna medida ciertas necesidades. Así, por ejemplo algunas personas siguen al líder 
por admiración, porque el líder posee cualidades que a uno les gustaría poseer y que no 
tiene.  

 Otros, permanecen en el equipo porque se ven importantes en el papel que ocupan 
o porque se sienten queridos y respetados.  

 La comunicación  

 Tiene el eje fundamental de poder trasmitir ideas o sentimientos a través de un 
código lingüístico (verbal y no verbalmente) no la intención de influir a otras personas. 

 Este elemento es trascendental, dependiendo de numerosas variables como son: 
normas, estructura del equipo, tipo de participación, tipo de comunicación, etc... 

 Coherencia interna 

 Refiere a una adecuación definida de papeles según los intereses y capacidades de 
las personas que lo forman, de tal manera, que no haya invasión de campos por lo menos 
de forma duradera. Cada persona es importante en sí misma en el equipo y cumple un 
determinado papel. 

 La delimitación de papeles, define los objetivos de cada persona y la 
responsabilidad inherente a su trabajo facilitando el esfuerzo de los demás. 

 Solución de problemas y Creatividad 

 Las soluciones de problemas son algo habitual en los equipos, pero sobre todo, 
cuando los problemas son complejos es usando estos necesitan de mayor creatividad. 
Esta, está en relación estrecha con el grado de libertad, participación y preparación de sus 
miembros. 

 Conflictividad 

 La vida de los equipos no es siempre fácil, muchas veces surgen conflictos, y es 
necesario emplear tiempo y dedicación a resolverlos. Un equipo maduro no se asusta ante 
las crisis y posee mecanismos adecuados que permiten superarlos, aumentando su 
eficacia de trabajo. 
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 A continuación resumimos las características más comunes de diferentes autores, 
referidas a la eficacia de los equipos: 

 El "ambiente" tiende a ser informal, cómodo, relajado. Es un ambiente de trabajo 
donde las personas están involucradas e interesadas. 

 Hay mucha discusión y prácticamente todos participan, pero se mantiene dentro de 
las áreas del equipo. Si la discusión se sale del tema, alguien la traerá de vuelta en poco 
tiempo. 

 La tarea o el objetivo del equipo es bien entendido y aceptado por los miembros. En 
algún momento habrá discusión libre sobre el objetivo, hasta que se formule de tal modo 
que los miembros del equipo puedan comprometerse a ello. 

 Los miembros se escuchan unos a otros. La discusión no tiene la calidad de saltar 
de una idea a otra que no tenga relación con la primera. Cada una de las ideas tiene la 
oportunidad de ser escuchada. El equipo se siente cómodo con esto y no da señales de 
tener que evitar el conflicto o de mantener las cosas en un nivel de dulzura y ligereza. Se 
estudian las razones de las objeciones con cuidado y el equipo busca resolverlas en vez 
de dominar al disidente. 

 

1.5 Modalidades de trabajo en equipo 

 Equipo funcional: este se caracteriza  tener un jefe, a su vez no existe una función 
específica que practiquen los líderes del equipo funcional, pero sin embargo la tarea a 
realizar y el tipo de integrantes crean una función muy importante para determinar este 
estilo de liderazgo. 
 

 Equipo Inter-funcional: refiere a que sus integrantes están conformados por 
diferentes departamentos de la organización, el equipo está sujeto a la responsabilidad de 
planear y desarrollar proyectos en la organización que incluyan cooperación, ideas o 
aportaciones de las personas relacionadas y mucha coordinación. 
 

  Equipos auto-administrados: están conformados por integrantes de  unidades 
distintas de una organización, a los cuales se encargan de la autoridad y responsabilidad 
para la toma de decisiones en el aérea administrativa para que así se pueda lograr el 
objetivo en mente de la organización. 
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1.6 Dinámicas para el trabajo en equipo 

 El trabajo social de grupo en esta instancia presenta una doble dimensión:  

·  Hacer frente a los problemas.  
·  Capacitar para saber aprovechar oportunidades.  

 
Elementos de las dinámicas de grupos:  

·  El poder, la comunicación y la evaluación de resultados.  
·  Las nuevas tecnologías (por ejemplo: internet), llamados grupos virtuales.  
·  Dentro de un grupo ocurre:  

 
Interacción                                 Dinámica de grupos.  
Lo adquirido en la socialización se aporta como componente fundamental para el grupo. 

La influencia del grupo en los individuos y en la unidad grupal.  

El papel que debe tener el profesional “Trabajador social”  con grupos se centraliza en los 
siguientes puntos:  

·  Analizar la interacción grupal y la dinámica que se produce.  

·  Impacto en el individuo considerando sus diferencias (razas, orientación, religión, 
etc.).  

·  Evaluar el impacto en el funcionamiento y avance del grupo.  

·  Orientar: ayuda a la participación, y conducción hacia el logro de las metas.  

 A continuación se dará a conocer 5 elementos característicos de las dinámicas de 
grupo:  

 Proceso de comunicación y patrones de interacción: igualdad o simetría, el respeto 
y la valoración positiva de los actores, la sinceridad, la racionalidad, la equidad y la justicia, 
la cercanía percibida y la empatía.  

 La comunicación pude ser: sincrónica y asincrónicas.  

 Patrones de interacción: Del líder a los miembros, hablar por turnos, interacción 
entre el líder y un miembro y los demás observan, todos participan respetándose y 
aportando  

 Factores a considerar: lenguaje no verbal, la atracción interpersonal, tamaño y 
conformación grupal, estatus, poder, género y situación económica, creatividad y 
capacidad de resolución de conflictos. 
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 La atracción interpersonal y cohesión: factores que la generan  

·  Atracción interpersonal  

·  Estatus y recursos que les aporta estar en el grupo  

·  La necesidad de auto evaluación  

·  La comparación positiva actual con experiencias pasadas grupales  

·  La cohesión se sustenta en: la atracción interpersonal, el grupo ayuda a lograr 
metas y realizar actividades  

·  Para aumentar la cohesión: aumentar flujo de comunicación, reforzar la atracción 
interpersonal, lo que aporta el grupo a cada uno, reafirmar identidad colectiva, 
fomentar niveles de cooperación, identificación de necesidades y resolución a 
través del grupo, competitividad positiva, fomentar la implicación, recompensa por 
el comportamiento, sentimiento de pertenencia, usar la amenaza externa para que 
se unan más.  

·  La integración social e influencia : vínculos ambientales ( gimnasio, residencia,,,), 
comportamentales ( comparación social; ideas, religión, estilo de vida..), afectivos 
(estatus, economía, edad, sexo, raza..), cognitivos ( la percepción de la realidad ) 
que unen a los miembros  

·  La influencia social: cómo nos influimos en las creencias, comportamientos, 
afectos...etc. 
 
 

2. HIPOTESIS, FINALIDADES Y OBJETIVOS EN LOS GRUPOS. 
 
 
 Los principios básicos son la esencia fundamental del método, sin duda los 

supuestos concatenan ciertas configuraciones que le darán un sentido propio al método, 
por el cual existirán interrogantes en el momento en que se quiera formar un grupo y llevar 
a cabo el cumplimiento de tareas y/o actividades que se propongan, por su parte cuando 
se emplea el término de objetivo, hace referencia a qué se está tratando de hacer y para 
qué se hace. Una formulación clara de los objetivos permite seleccionar los medios 
apropiados para que sean alcanzados. Sin duda son un elemento importante a la hora de 
ser parte de un grupo, ya que siempre estarán concentrados en metas y objetivos en 
común.  

A continuación se darán a conocer la importancia de cada uno de estos elementos: 
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2.1 Principios del trabajo social con grupos 

a) Individualización: Es el reconocimiento y comprensión de cada miembro y de cada 
grupo que permita diferenciar las técnicas de ayuda. 

b) Aceptación auténtica de cada miembro: Es el reconocimiento a la dignidad 
humana, de las necesidades, motivaciones y personalidad de cada miembro. 
Aceptar no significa aprobar. 

c) Establecer una relación intencionada de ayuda: Todo pedido de ayuda es en 
realidad un pedido de ayuda psicosocial. Una buena relación entre profesional y el 
grupo facilita el proceso de cambio, pero ante todo esa relación debe ser de trabajo 
para el ASG, este último no debe comportarse como un “amigo”. 

d) Estimular relaciones positivas y cooperativas en el grupo. 
e) Flexibilidad apropiada en el proceso de grupo: Consiste en respetar la 

autodeterminación del grupo en la toma de decisiones, para que este asuma la 
responsabilidad compatible con su capacidad y aptitud. 

f) Capacitar a los miembros para que se desenvuelvan en el proceso de resolución 
de sus problemas: Refiere en hacer consciente al grupo que importa más lograr la 
integración grupal que realizar una actividad perfecta. 

g) Ofrecer oportunidades para experiencias nuevas y diferentes que faciliten la 
autorrealización del grupo.: El trabajador social debe evitar el estancamiento grupal 
y crear situaciones para reactivar el proceso que permita la autorrealización de los 
miembros del grupo. 

h) Usar juiciosamente de la apreciación diagnóstica de cada miembro y de la 
situación total: Consiste en la actitud del trabajador social de no juzgar, excluyendo 
declaraciones de culpabilidad o de inocencia en su relación con el grupo. 

 
 

2.2 Hipótesis 

El trabajo social de grupo parte de conocimientos relacionados con la acción que 
ejerce en grupo sobre los individuos, y sobre el grupo como fenómeno psicosocial. Dichos 
conocimientos se convierten en hipótesis de trabajo al mismo tiempo que en objetivos 
generales que van a presidir todos los grupos e carácter socioterapéuticos y 
socioeducativos mediante una conducción adecuada. Si se supone por ejemplo, que cada 
miembro del grupo puede ser en algún momento fuente de ayuda para otro, ellos se 
convierten en un objetivo posible y por tanto genérico de todo grupo, hacia el cual el 
trabajador social tendrá a orientar el proceso y acción del mismo. 

 Las principales hipótesis que la mayoría de los autores plantean son las siguientes:  

·  Existe una estrecha relación entre la participación social y las experiencias en 
grupos, por tanto ofrecer una positiva o estructurarte experiencia de grupo puede 
ayudar a los participantes. 
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·  Las actitudes y los comportamientos pueden modificarse con mayor facilidad dentro 
de un grupo de iguales. Las diferentes actitudes, conocimientos o estilos de vida 
pueden ser una referencia para cada miembro y motivo de cambio.  

·  El grupo alivia el aislamiento y favorece el sentimiento de pertenencia, así como el 
desarrollo de las relaciones sociales dentro y fuera del mismo.  

·  La pertenencia a un grupo, y el ambiente contenedor que en él se crea, permite la 
expresión de sentimientos que el individuo puede sentir como negativos.  

·  En el grupo cada miembro con su presencia y participación puede ser fuente de 
ayuda para los demás.  

·  Los cambios que se producen a través de los grupos tienden a ser más 
consistentes que los conseguidos con otros métodos.  

 La situación de grupo puede orientarse de forma negativa, manipulando a los 
participantes, orientando hacia fines inadecuados o dejando la confusión, la angustia o la 
irresponsabilidad se desarrolle y refuerce a través de una mala dirección del grupo o por la 
influencia de líderes que compitan con el profesional y anulan su papel.  

 El grupo, la situación grupal, ofrece por tanto unas oportunidades que el profesional 
utiliza para conseguir objetivos profesionales específicos. La elección del método y de las 
técnicas tiene que ser adecuada a las características y necesidades de los usuarios que 
van a tratarse en un servicio determinado. En cada servicio con programas específicos 
una persona pude recibir ayuda para mejorar o resolver algún aspecto de sus dificultades, 
y por este motivo si los grupos están bien diseñados pueden ser compatibles entre sí, al 
igual que compatibles con una atención individual o familiar.  

 Por ejemplo, una mujer que participa en un programa para receptores de la renta 
minina de inserción forma parte de un grupo socioeducativo para tratar de su inserción 
laboral, al mismo tiempo, participa en un grupo de familiares de alcohólicos en el servicio 
donde su marido sigue tratamiento para su adicción. En cada uno de ellos la situación de 
grupo será un medio y una oportunidad para mejorar su situación personal, familiar y 
social. En el primer grupo podrá mejorar sus habilidades y actitudes para su inserción 
laboral, mientras que en el segundo tratará principalmente de sus relaciones de pareja y 
familiares, las consecuencias que el alcohol tienen para la familia y de las diversas formas 
de enfrentarse a esta dificultad.  

 

2.3 Finalidades 

En la bibliografía sobre el trabajo social de grupo se encuentran con frecuencia 
referencias a las finalidades del método. Estas finalidades se expresan en términos de 
principios, valores, objetivos, que plantean la dimensión de valor, que subyace en el 
trabajo social, y que constituye un marco de referencia para los métodos y las actividades 
que los trabajadores sociales realizan.  
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Aunque algunos autores actuales no tratan de manera explícita este aspecto, 
porque deben considerar que está integrado en la práctica profesional, la mayoría de ellos 
sustenta explícitamente que además de los conocimientos y experiencia profesional, la 
práctica del trabajo social de grupo debe estar guiada por valores, consideraciones éticas 
y normas legales.  

Todos ellos son definidos por la profesión constituyen principios y normas de 
conducta en cualquier intervención profesional: Reconocimiento de la dignidad humana, 
aceptación, confidencialidad y honestidad.  

Por otro lado cualquier profesional, en este caso los trabajadores sociales 
establecen finalidades, estas pueden definirse como aspectos a conseguir en todo acto 
profesional y que tratan más de la cualidad de los objetivos de la acción que de la 
concreción de los mismos. A través de dichas finalidades se expresarán los valores de la 
profesión y dentro de ellos se enfatizará aquellas dimensiones de valor, que cada 
profesional considere más importante: para algunos trabajadores sociales cumplir la 
legalidad es lo más importante, para otros serán las relaciones de poder, la reivindicación 
de género, o los valores ecologistas. La finalidad se refiere a aquello que el profesional 
desea conseguir a través de su intervención.  

Promover y fomentar la capacidad de autonomía, la independencia, la 
responsabilidad, la solidaridad, las relaciones positivas y eficaces. “empoderamiento”, la 
participación, la justicia social. Todas ellas finalidades que subyacen a la consecución de 
los objetivos del grupo.  

Las finalidades van más allá de los objetivos del propio grupo. En resumen se 
focalizan a potenciar a los miembros sus capacidades. En este sentido las finalidades se 
refieren, en mayor grado, a ampliar los horizontes de las personas miembros del grupo, y 
dichas finalidades se lograrán a través de los objetivos específicos del grupo. Por este 
motivo creo que los trabajadores sociales de grupo no deben limitarse a fijar objetivos para 
fines concretos sino que su incidencia en el grupo debe posibilitar cambios cualitativos en 
los participantes.  

 
 

2.4 Objetivos 

Los objetivos del grupo deben ser definidos con claridad y con posibilidad de ser 
evaluados. Éste es un reto que nunca llega a satisfacerse completamente debido, por un 
lado, a la dificultad de mostrar de forma empírica los cambios alcanzados en el grupo, y 
por otro debido a la falta de costumbre de definir con precisión los objetivos de trabajo y 
sus indicadores de evaluación. Aunque hay que admitir que parte de los objetivos no 
pueden evaluarse empíricamente porque, tal vez, sus efectos se experimentan a largo 
plazo, o porque se expresan indirectamente, el profesional que organiza un grupo debe 
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incorporar pautas de evaluación que muestren los cambios alcanzados por los miembros 
en el grupo y el proceso de desarrollo seguido por el mismo grupo.  

Cada persona invitada a participar en un grupo, sea socioeducativo o 
socioterapéutico tiene una situación particular y vive y la afronta de manera personal, por 
este motivo se debe considerar que para cada miembro, el grupo es un medio para 
mejorar esta situación en sí, o la forma de vivirla y de responder ante ella. Por esta razón 
podemos hablar de objetivos particulares para cada uno de los miembros, ya que el 
trabajador social intentará ayudar a cada uno de ellos a través del grupo. Por ejemplo, una 
mujer no está de acuerdo cómo su marido quiere “resolver” los problemas de su hijo pero 
ella no se atreve a intervenir y “acepta” las intervenciones de su marido, cosa que la hace 
sufrir y sentir mucha rabia hacia él; su problema fundamental es la pasividad y la sumisión, 
el trabajador social intentará que esta situación se trate en el grupo como cuestión 
particular y asimismo como un componente de la relación de pareja que afecta a todos los 
miembros del grupo.  

Los objetivos de grupo, son a veces, formulados de forma excesivamente genérica. 
Esto conlleva a ambigüedades en la definición de los elementos organizativos del mismo. 
Como consecuencia encontramos contradicciones que no favorecen su desarrollo. Los 
objetivos del grupo deben responder en un área de necesidades común entre los 
miembros, por tanto debe ser identificada por el profesional y los propios miembros.  

G. Konopka cuando habla de objetivos establece las dos grandes clasificaciones 
mencionadas: grupos orientados al desarrollo individual y a la acción social.  

Kisnerman plantea tres grandes objetivos:  

a) Restauración de las relaciones sociales 
b) Provisión de recursos sociales y personales  
c) Prevención de los problemas relacionados con la interacción social  

Brown es uno de los autores que con mayor claridad plantea una serie de objetivos 
posibles de alcanzar a través del trabajo de grupo:  

a) Valoración individual o autoevaluación. 
b) Apoyo y mantenimiento individual. 
c) Cambio individual. 
d) Educación. 
e) Ocio compensatorio. 
f) Mediación entre individuos y organizaciones. 
g) Apoyo y/o cambio en el grupo. 
h) Cambio en el entorno. 
i) Cambio social. 
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3. CRITERIOS ORGANIZATIVOS PARA LOS GRUPOS 
 
 

 Generalmente la noción de grupo se entiende como aquel conjunto de individuos 
que interactúan entre sí con un objetivo determinado. Esta situación se ve reflejada 
mediante un contexto social determinado que está dado por el lugar en que el grupo se 
reúne y las temáticas emergentes que aparecen momentáneamente e influyen sobre éste. 

 Algunas definiciones en torno a la concepción de grupo: 

·  “Es la existencia de dos o más personas que se hallan en interacción durante un 
período apreciable, que tienen una actividad u objetivo común dentro del marco de 
ciertos valores compartidos, y con una conciencia de pertenencia suficiente para 
despertar la identificación como grupo”.  

·  “Se diferencia del conjunto o agregado de personas, denominado conglomerado 
social (por ejemplo, los que viajan juntos en minibús), y de las categorías sociales, 
como pueden ser las personas clasificadas según el monto de sus ingresos”.� 

·  “Conjunto de individuos que interactúan con un objetivo determinado”.  

 La clásica definición del autor Eubank, señala que cada “grupo está compuesto por 
dos o más individuos, ligados por una interacción psíquica y cuyas relaciones mutuas 
pueden destacarse y distinguirse de aquellas que tienen con cualquier otra persona”. 
(Kisnerman, 1968). Lo que subyace de esta esta noción es que un grupo se forma cuando 
se juntan varios individuos que comienzan a interactuar y relacionarse entre sí. 
Posteriormente el grupo fija sus objetivos, para poder lograrlo, consecuentemente debe 
darse un grado de mutua aceptación, esto no significa que las relaciones sean siempre 
positivas, ya que habrá instancias en que se presenten diferencias entre sus miembros. El 
objetivo es el elemento que primero los une, a ello se suma la relación afectiva y una 
percepción colectiva de su unidad.  

 Finalmente se puede definir al grupo como el conjunto de individuos que comparten 
un tiempo y espacio determinado, están relacionados entre sí de acuerdo a ciertas normas 
y leyes; esto da cuenta de que no son todos iguales, es decir no existe un grupo que sea 
idéntico al otro, ese tiempo y espacio funciona de menara de distinta sobre las relaciones 
que establecen sus miembros.    

 

3.1 Tipos de grupos: primarios y secundarios. 

 Para contextualizar la expresión de grupo primario fue usada por primera vez por 
Charles S Cooley, este autor menciona que <<Los grupos primarios son caracterizados 
por una asociación y cooperación intima cara a cara>>. Esto da cuenta que su 
configuración es fundamental para formar la naturaleza social y los ideales de los 
individuos. El producto de la interrelación, es una fusión de las individualidades en un todo 
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común, que se demarca a través del propósito y los objetivos en común que subyace del 
grupo.   

 En un grupo primario se considera la familia, la cual representa el primer grupo de 
socialización en donde se encuentran una serie de características de lo que llegaran a ser 
en la vida adulta los miembros que la forman. La primera experiencia de grupo la tiene el 
individuo en su hogar.   

 Son la unidad esencial y crucial de organización social, son fundamentales para 
formar la naturaleza social y los ideales del individuo. Son asociaciones de persona a 
persona, informales y duraderas. Todos los miembros se conocen, existe una interacción 
co-presencial, la comunicación es fluida sin intermediarios-. Este tipo de relaciones 
primerias ocurren dentro de la familia, cuyas relaciones sociales son personales, totales y 
espontaneas. Sin duda estas relaciones se encuentran basadas en el compromiso, en la 
afectividad y la solidaridad.  

 Los grupos primarios proporcionan un ambiente en donde las personas aprenden 
las maneras apropiadas de pensar, sentir y actuar. Los grupos primarios se integran no 
solo en la temprana infancia si no durante toda la vida. 

 
  * RELACIONES DE LOS GRUPOS PRIMARIOS 

 Es aquel trato personal entre individuos basado en una preocupación genuina por la 
otra persona como personalidad total en sí mismo. Puede haber una circunstancia que 
haga cambiar una relación primaria a  secundaria o viceversa. Por ejemplo: puede ser el 
caso de dos miembros de un grupo juvenil que son amigos íntimos hasta que surge una 
rivalidad por una chica. 
 
* FUNCIONES DE LOS GRUPOS PRIMARIOS 
 
 Son unidades sociales básicas que sirven para otra otras funciones importantes que 
benefician directamente al orden social existente, dos de esas funciones son la 
socialización y el control social. 
 

·  El proceso de la socialización empieza en la infancia dentro de la familia ya que es 
un grupo primario debido a que proporciona el calor necesario para el desarrollo de 
una personalidad integrada y el concepto de sí mismo. 

·  También suministra información sobre la cultura y de esa manera el niño aprende la 
conducta apropiada para participar en la vida social, facilita la socialización de los 
adultos cuando estos deben ajustarse a ambientes sociales nuevos y  cambiantes. 

·  Los grupos primarios realizan esos ajustes con menos dificultad ya que pertenecen 
a un grupo primario que coopera en la nueva situación social. 
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·  La interacción frecuente con la gente demuestra autentica preocupación por la 
personalidad total del otro. 

·  Los grupos primarios enseñan a los nuevos miembros la manera de aceptar las 
normas como valores y suministra la presión grupal necesaria para mantener esas 
normas y valores.  

 El grupo secundario, el autor Olmsted lo llama “instrumental”, está caracterizado por 
una relación funcional en base a intereses específicos, el que el perderse o  terminarse 
lleva a la disolución. Su duración es breve, frecuentemente suelen ser formales y 
caracterizan la sociedad moderna.  

 Estos están constituidos por un amplio número de individuos, lo que se interpone en 
que la relación sea fluida y cara a cara. Su unión está dada por objetivos y desafíos en 
común y no está determinado por vínculos afectivos. Su organización está enfocada a 
través de una metodología que contempla reglamentos y/o estatutos. 

 El grupo secundario en síntesis es:  

·  Instrumental 
·  Caracterizado por una relación funcional en base a un interés específico, el que al 

perderse o terminarse lleva a la disolución. 
·  Su duración es breve. 
·  Suelen ser formales y caracterizan la sociedad moderna 
·  Ej: gremio laboral, una comisión de vecinos. 

 
   * RELACIONES EN LOS GRUPOS SECUNDARIOS 

 Se refiere a las acciones recíprocas que comprenden partes limitadas de la 
personalidad  y se efectúan para lograr un propósito específico exterior a la relación entre 
sí, no necesariamente son desagradables, son transacciones que se proponen ciertos 
fines no a la complementación personal. 

 
 

GRUPO 

 

GRUPO GRADO DE 
ESTRUCTURACION 

 

DURACION 

 

TAMAÑO 

 

RELACIONES 

 

NORMAS 

 

CONCIENCIA 

 

ACCIONES 
COMUNES 

1rio 

 

Grande Días-Años Pequeño Personales Cambio Grande Espontanea 
e 
innovadora 

2rio Muy grande Meses-
Decenios 

Mediano, 
grande 

Funcionales Inducción Debil-grande Habituales y 
planificadas. 
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 Luego de dar a conocer los tipos de grupos más frecuentes, también haremos un 
esbozo sobre la existencia de otros grupos según su funcionalidad, estos se presentan a 
continuación:  
 
GRUPOS SEGUN LA FORMA DE INTEGRACION 
 
Natural o espontáneo: 

·  Se forma obedeciendo a necesidades psicológicas, sin que nadie las motive. 
·  Es bastante homogéneo por edades e intereses 
·  Tiene fuerte vinculación afectiva, por tanto, tiende a ser cerrado. 
·  El liderazgo se establece por capacidad y destreza física 
·  Ej: grupo de niños, barrio de la esquina. 

 
Impuesto: 

·  Se forma obligadamente para un determinado fin. 
·  Suele ser heterogéneo 
·  Su estabilidad se mantiene por estrecho control normativo dado por una institución, 

siendo el jefe el símbolo de autoridad. 
·  Ej: reunión de personal en una fábrica. 

 
Motivado: 

·  Los miembros ingresan en base a un objetivo determinado o varios sugeridos, que 
responden a propias necesidades básicas. 

·  La motivación puede ser cerrada, cuando en una institución se interesa a muchos 
integrantes para constituir grupos. 

·  La motivación puede ser abierta cuando se les motiva individualmente. 
 
Preformado: 

·  Miembros se conocen entre sí unidos afectivamente antes de constituir el grupo. 
·  Existe un líder elegido por prestigio, que asegura la permanencia de una estructura 

y da seguridad. 
·  Normalmente son grupos de aprendizaje. 

 
 
GRUPOS FORMALES E INFORMALES 
 
Formales: 

·  Las normas están determinadas antes del ingreso del nuevo miembro. 
·  El miembro debe actuar con una conducta determinada 
·  No cuenta la individualidad. 
·  Los roles están preescritos. 
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·  La seguridad está dada por reglamentos y estatutos. 
·  Tiende a la masificación. 
·  Puede producir desajustes o tensiones en los miembros que no son capaces de 

cumplir con las conductas exigidas. 
·  Frustra al no permitir expresarse y mantener relaciones primarias. 

 
Informales: 

·  Depende mucho de las peculiaridades de los miembros. 
·  Cada miembro actúa como desee, con libertad. 
·  Tiende a desarrollar la individualidad. 

 
 
GRUPOS ORGANIZADOS Y DESORGANIZADOS 
 
Grupos organizados: 

·  Existe una división del trabajo en procura de una meta productiva. 
·  Se establecen posiciones y roles para alcanzar la meta 
·  Cada miembro es parte solidaria de la estructura, depende de los otros y éstos de 

él. 
·  Desarrolla sentimiento de pertenencia. 
·  El jefe, líder u orientador es el más capacitado. 

 
Grupo desorganizado: 

·  Cada miembro asume roles independientemente del otro, no existe una división del 
trabajo. 

·  Es permisivo 
·  Escasa o nula productividad grupal. 

 
 
GRUPOS HOMOGENEOS Y HETEROGENEOS 
 
Grupo homogéneo: 

·  Los miembros tienen características semejantes en cuanto a edad, sexo, nivel 
socioeconómico e intereses. 

 
Grupo heterogéneo: 

·  Los miembros NO tienen características semejantes en cuanto a edad, sexo, nivel 
socioeconómico e intereses. 

 
 
GRUPOS DE PERTENENCIA Y DE REFERENCIA 
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Grupos de pertenencia: 
·  Miembros son reconocidos como tales entre sí. 
·  La familia es el primer grupo de pertenencia y ella introduce al niño a grupos 

secundarios de los cuales aprende a distinguirse y diferenciarse. 
 
Grupos de referencia: 

·  Influye con sus normas sobre una persona. 
·  Son utilizados para compararse o referirse a otros, a fin de determinar la calidad de 

sus actos. 
·  Involucra a todos los grupos a los cuales se pertenece. 
·  Moldean actitudes y valoraciones de los miembros. 

 
GRUPOS ABIERTOS Y CERRADOS 
 
Grupo abierto: 

·  Grupo flexible que permite el ingreso y salida de sus miembros ya sea para 
abandonarlo o para pasar a integrar otro. 

 
Grupo cerrado: 

·  Ofrece resistencia al cambio de participantes, no deseando recibir nuevos 
miembros para conservar prestigio y poder o por temor a cambios. 

·  En algunos se establecen normas de admisión (pandilla), en otros, el egreso está 
sancionado (grupo delincuente). 

 
GRUPOS SEGÚN LA EDAD DE LOS PARTICIPANTES 
 
Grupo preescolar: 

·  Es aparente grupo 
·  La relación se establece a través del adulto y no recíprocamente entre ellos. 
·  Al disminuir la agresividad (cinco años), toman carácter de grupo y logran tener un 

líder elegido entre los que más energía exteriorizan. 
·  Se centra en la actividad recreativa. 

 
Grupo escolar: 

·  Primera faz de la etapa es de sumisión al maestro, sobre quien proyectan un rol 
parental. 

·  Se centra en  en la acción como necesidad vital de descargar energías pasando 
luego a lo intelectual. 

·  En la segunda, en niño entra en considerar lo exterior a él, forma parejas y luego 
los grupos o barras como consecuencia de una necesidad de seguridad. 

·  El liderazgo se reparte entre el maestro. 
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·  Cuando el medio escolar rechaza a los niños, éstos forman fuera y contra él un 
grupo denominado Pandilla, fenómeno de inadaptación, constituido por desertores, 
enemigos de niños pulcros, vagabundean, agreden en grupo, etc. 

 
Grupo adolescente: 

·  Obedece a necesidades psicológicas de seguridad, reconocimiento, de ajuste 
personal a la realidad móvil de la sociedad, de afecto y comprensión. 

·  Es transitorio, desaparece con la adolescencia. 
·  Tiende a ser restrictivo, bisexual, extraescolar, expresión normal de rebeldía 

transformada en el dinamismo propio del grupo. 
·  Las relaciones afectivas son inconstantes 
·  Expresa una subcultura (gustos, preferencias, modas, etc.). 
·  Rechazan al adulto. 
·  Centran su actividad en el deporte, juegos, actividades culturales, sociales, 

campamentos, discusión de problemas, etc. 
·  Un tipo especial de grupo de adolescentes es la clásica “barra de la esquina”. 

 
Grupo de adultos: 

·  Grupo más estable, con interese fijos. 
·  Es más selectivo, con mayor actividad verbal que motriz. 
·  Más inhibido, dedicado preferentemente a una actividad determinada o a la relación 

social 
 
Grupo de ancianos: 

·  Disminuye capacidad física y de aprendizaje. Es menos accesible a lo nuevo. 
·  Tiene intereses fijos centrando la actividad en juegos de salón, expresiones 

culturales, discusiones o vida social. 
·  Retrotrae la situación de inseguridad de la infancia (inestabilidad económica, 

jubilación, egocentrismo a la enfermedad, a la muerte, a quedarse solos). 
 
 

3.2  Características de los miembros 

Las características enunciadas por Cooley, para el grupo primario y secundario  son 
las siguientes:  

G. primario G. Secundario 

Construcción del yo social Participación (Instituciones) 

N° pequeño de miembros N° grande de miembros 



�

���
�
�

Instituto Profesional Iplacex �

Relaciones 

·  Personales cara a cara 
·  Directas 

Relaciones 

·  Impersonales 
·  Indirectas 

Clima afectivo 

Existe efecto 

Clima aséptico 

Existe interés 

Libre expresión  No hay expresión de personalidad 

Ejemplo:  

Familia, amigos, grupo de pares, 
etc. 

Ejemplo: 

Empresas, organizaciones, 
sindicatos, etc.  

 

Las características de los miembros están determinadas por la edad, sexo, etnia, 
cultura y características personales.  

Edad: es uno de los aspectos a considerar en la formación del grupo. Si son grupos 
centrados en problemas concretos relacionados en una edad determinada es conveniente 
que el abanico de edad sea limitado.  

Sexo: se obtienen más ventajas en el trabajo con grupos mixtos, sin embargo, 
también se ha trabajado con grupos de un solo sexo, en base a unos problemas concretos 
y los resultados también han sido adecuados. La agrupación o no por sexos dependerá de 
los objetivos del grupo.  

En algunos grupos  la edad y sexo de los componentes del grupo deberán ser 
homogéneos: por ejemplo en un grupo de madres adolescentes 

Nivel educativo, cultura o clase social: homogeneizar o heterogeneidad los 
participantes en función del nivel educativo, cultura o clase social dependerá básicamente 
de los objetivos marcados. De todos modos, es necesario, tener en cuenta estos aspectos 
en el momento de diseñar las actividades. Es evidente que no se podrán hacer ejercicios 
escritos en un grupo donde haya varios participantes que no sepan escribir.  

. 

3.3 Tamaño y criterio 
 

El tamaño del grupo influye en la satisfacción, la interacción y la participación de 
cada miembro. A pesar de ello los grupos pequeños suelen tener una mejor valoración, y 
por otra parte los más grandes tienen a tener más éxito a la hora de resolver problemas 
complejos. Si bien es cierto al contar con un mayor número de 
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·  PEQUEÑO: máximo de 12 miembros aproximadamente, los miembros pueden 
trabajar en interacción directa.  

·  MEDIANO: máximo de 40 miembros.  
·  GRANDE: por encima de los 40 miembros, es difícil mantener las interacciones 

directas, en Trabajo Social meramente como grupos informativos. Para Trabajo 
Social lo mejor es un grupo que esté entre 15- 20 miembros. 

 

 

3.4 Duración y frecuencia 

La duración del grupo, de cada una de las sesiones y la frecuencia de la misma 
están estrechamente relacionadas con los objetivos del grupo.  

Un grupo excepcionalmente puede durar 4 ó 5 sesiones, como el “grupo de duelo” 
mencionado. Por regla general la duración de un grupo oscila entre 10 sesiones (tres 
meses) y 40 sesiones (un año). Como el grupo para constituirse necesita seguir un 
proceso evolutivo 10 sesiones permiten la cohesión del grupo y su acción positiva entre 
los miembros. Depende también de los aspectos que deben tratarse, si son más fáciles de 
abordar y modificar o su requieren mucho tiempo y esfuerzo.  

 

3.5 Técnicas de grupo 

 Éste es también uno de los temas que los libros de trabajo social de grupo no tratan 
directamente o en cada uno de ellos se planeta de forma distinta. Para ello se puede 
distinguir entre técnicas directivas, no directivas o semi-directivas.  

 Técnicas directivas,  se caracterizan por:  

a) El profesional tiene un papel central y activo en el grupo.  
b) El profesional se anticipa a la iniciativa del grupo.  
c) El trabajador social promueve la dinámica de grupo a través de estímulos 

programados con la finalidad de conseguir determinados efectos: por ejemplo 
verbalización, reconocimiento, autocritica, comparación, etc.  

 Técnicas no directivas, son las que:  

a) Permiten la expresión libre y creativa del grupo.  
b) El profesional conduce el grupo a partir de los fenómenos y contenidos que éste 

produce.  
c) No debe confundirse este abordaje técnico con la pasividad o con la posición 

“laisseez faire”  del trabajador social.  
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 Técnicas semi-directivas. 

 En ellas el conductor del grupo introduce un programa de actividades a realizar o 
temas para tratar, a través de los cuales se canaliza la dinámica del grupo para la 
consecución de sus objetivos. Dichas actividades son un medio de comunicación entre los 
participantes en el grupo.  

 Las técnicas directivas y semi-directivas se utilizan principalmente cuando los 
miembros están poco motivados para asistir y participar en el grupo, cuando éstos tienen 
poca capacidad para expresar sus sentimientos o problemas, y cuando existen defensas 
importantes para abordar directamente los problemas.  Las técnicas no directivas permiten 
una mejor expresión de ideas y sentimientos de los participantes  en proceso de análisis y 
elaboración de emociones y pensamientos.  

 Sin duda las técnicas grupales generalmente, se pueden definir como los 
instrumentos que aplicados al trabajo en grupo, sirven para desarrollar su eficacia y hacer 
realidad sus potencialidades. Con un alcance más concreto y práctico, podemos definir las 
técnicas grupales como un conjunto de medios y procedimientos que, aplicados en una 
situación de grupo tienen una doble finalidad: lograr productividad y gratificación grupal. 
Dicho en otros términos, el uso de técnicas grupales sirve para facilitar y estimular la 
acción del grupo en cuanto conjunto de personas (lograr gratificación) y para que el grupo 
alcance los objetivos y las metas que se ha propuesto de la manera más eficaz posible 
(lograr productividad grupal). 

 Respecto al empleo de técnicas, se deben distinguir tres clases: de conducción 
(directiva, no directiva), para motivar la participación y o productividad (animación) y de 
evaluación. De conducción, en la directiva el ASG guía y activa el proceso del grupo 
actuando como miembro participante, estimulando la participación, motivando la ejecución 
de las actividades, etc. Su nivel de participación debe ser democrático, contribuyendo con 
mesura y objetividad. En la no directiva, el TS deja al grupo en libertad para que se 
exprese, interviniendo para señalar situaciones que dificultan el proceso, ayudándoles a 
resolver dificultades y problemas internos, mediante el esclarecimiento de roles o el 
análisis de lo que se está vivenciando. Para motivar la participación, uso de técnicas de 
animación grupal que mejoren la productividad grupal tales como: simposio, phillips 66, 
brainstorming, foro, estudio de casos, seminario, role-playing, dramatizaciones, etc. 

 
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN OBJETIVOS LABOR 

PROFESIONAL 

Simposio El equipo de expertos se 
reúne ante un auditorio y 
exponen diversos aspectos 
del mismo tema sin discusión. 

Ampliar o profundizar la 
información que necesita un 
grupo 

Presentador 

Moderador 
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Mesa Redonda El equipo de expertos se 
reúne ante un auditorio, pero 
presentan puntos de vista 
opuestos que se discuten en 
forma de conversación. 

Exponer distintos puntos de 
vista sobre un tema 
controvertido 

Moderador 

Catalizador 

Debate Discusión grupal programada 
y dirigida. Exige preparación 
previa y plan de preguntas. 

Estimular el razonamiento, la 
capacidad de análisis crítico, 
la intercomunicación y la 
tolerancia 

Programador y 
director del debate 

Phillips 6/6 Un gran grupo se subdivide 
en grupos de seis, que tratan 
en seis minutos la cuestión 
propuesta. Pasan luego a 
realizar puesta en común. 

Fomentar la creatividad y la 
colaboración de los miembros 
de manera constructiva y 
activar la participación. 

Coordinador de 
los diferentes 
subgrupos 

Propone el tema y 
controla el tiempo 

Técnicas de 
cuchicheo 

El grupo se subdivide en 
parejas, dialogan 
simultáneamente sobre un 
punto concreto. 

Repaso o consolidación de 
informes previamente 
suministrados, reduciendo las 
opiniones 

Designar el tema 
concreto que es 
interesante fijar 

Seminario Un grupo de 12 a 15 
miembros, investiga un tema 
en sesiones preparaddas con 
suficiente material de 
información. 

Logra conclusiones que se 
cifran en trabajo o publicación 
que resuma y evalúe los 
resultados a los que se ha 
llegado. 

Coordinador y 
miembro activo en 
el proceso de 
investigación 
colectiva 

Role-Playing Los alumnos representan una 
situación improvisada 
asumiendo los roles del caso, 
luego se estudia el caso 
según las reacciones 
suscitadas por el grupo 

Ensayar soluciones 
anticipadas a determinados 
problemas o analizar 
decisiones tomadas 
previamente. 

Director de la 
puesta en escena 
para la mejor 
asimilación de los 
respectivos 
papeles 

Dramatización Los alumnos representan una 
situación asumiendo los roles 
del caso ya establecido 
previamente, luego se estudia 
el caso según las reacciones 
suscitadas por el grupo 

Además de comunicar algo, 
pretende motivar o 
sensibilizar para buscar 
alternativas de acción frente a 
un hecho. 

Director de la 
puesta en escena 
para la mejor 
asimilación de los 
respectivos 
papeles 

Brain-storming 
(tormenta de 
ideas) 

Exposición rápida por turno de 
ideas sin ser criticadas. En un 
segundo momento analizar su 

Desarrollar y ejercitar la 
facultad creadora de los 
miembros del grupo para 
obtener nuevas ideas, 

Fijar y dar a 
conocer el 
problema o asunto 
sobre el cual se va 
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viabilidad acciones o normas a trabajar y 
normas mínimas 
de funcionamiento 

 
 

3.6 Evaluación de resultados: Condiciones y técnicas 
 

“La evaluación es la revisión sistemática de las actividades, objetivos y 
comportamientos del grupo. Es un paso indispensable para detectar los avances o 
retrocesos del grupo y poder perfeccionar nuestro trabajo” 

Principios y condiciones de la evaluación, toda evaluación debe cumplir con los 
siguientes principios:  

·  Objetiva: debe medir, analizar y concluir sobre los hechos tal y como se presentan 
en la realidad.  

·  Válida: cumple este requisito cuando mide de alguna manera demostrable aquello 
que trata de medir, pudiendo comprobar los resultados mediante procesos 
comparativos con situaciones externas o futuras al hecho evaluado.  

·  Confiable: la evaluación es evaluable cuando repitiéndola al mismo grupo, a un 
mismo hecho, etc. ´por investigaciones diferentes, da iguales o parecidos 
resultados.  

Su utilidad 

·  Corrige errores 
·  Objetivizar y globalizar la visión que se tiene del funcionamiento del grupo.  
·  Orientar la programación de las actividades, acomodándolas a la realidad social. 

Cultural y educativa del grupo.  
·  Mejorar la formación del dinamizador.  
·  Mejorar el funcionamiento de experiencias anteriores.  

Evaluar el trabajo desarrollado supone considerar, sobre todo, tres aspectos del 
mismo: el cumplimiento de los objetivos, el grupo y sus dinámicas y las técnicas.  

Los objetivos:  

·  La claridad en su formulación. 

·  Su posibilidad de logro.  

·  La forma en que se dan los pasos para cumplirlos.  
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·  El compromiso del grupo en la obtención de sus metas.  

El grupo y su dinámica:  

·  La atmosfera psicológica del grupo.  
·  La intervención del dinamizador.  
·  La comunicación dentro del grupo.  
·  La intervención de los participantes.  
·  El desempeño de roles de los participantes.  
·  La aceptación y cumplimento de las normas.  
·  La comprensión de los temas tratados.  
·  La modificación de conducta en la vida diaria.  
·  La cohesión grupal.  

 
Las técnicas:  
 

·  Su conveniencia en relación con las habilidades, formación y necesidades de los 
integrantes. 

·  Su relación con los objetivos planteados.  
·  El material didáctico utilizado.  
·  El tipo de recursos empleados.  
·  La metodología.  

En la planificación del grupo es importante decidir bajo qué parámetros podrá 
evaluarse los resultados obtenidos. Éstos deben plantearse como:  

a) Resultados para cada miembro, en términos de mejora. 
b) Resultados del grupo en términos de objetivos.  
c) Resultados del proceso metodológico que se ha seguido.  

Es también importante poder valorar el impacto institucional y social de cualquier 
actividad o proyecto.  

¿Cuándo se ha de evaluar? 
 

"La evaluación deberá ser regular, sistemática y en lo posible, al finalizar cada sesión”. Sin 
embargo, hay momentos claves para evaluar:  

 
·  Una evaluación inicial para comprobar el grado de compromiso de cada uno 

de los participantes.  
·  Una evaluación mensual/trimestral.  
·  Una evaluación final para comprobar el logro de los objetivos, las actividades 

desempeñadas por los participantes y la función del dinamizador. 
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A continuación se presenta un esquema básico del proceso de evaluación: 
 

1º.- Diseño de la evaluación:  
Se trata de establecer qué aspectos vamos a evaluar (elección de contenidos) y con qué 
criterios lo vamos a hacer (definición de indicadores).  

 
Los indicadores nos servirán para medir y analizar el grado de obtención de un objetivo o 
meta; deben ser:  
 

-Medibles (en cantidad, calidad y tiempo).  
-Objetivamente verificables (cualquiera que aplicara el criterio llegaría a las mismas 
conclusiones).  
-Referidos a lo que es importante.  
 

También se establece en este momento quiénes vamos a participar en la evaluación y 
reparto de tareas y funciones, qué herramientas utilizaremos (selección o elaboración de 
instrumentos de evaluación) y en qué plazo/s, lugares, con qué medios, etc.  

 
2º.- Recogida de información o de datos:  
Aplicación sistemática de los instrumentos de evaluación establecidos o elaborados y la 
recogida de las informaciones producidas.  

 
3º.- Análisis de datos o de la información:  
Sistematizar y analizar las informaciones y datos obtenidos, contrastarlas, etc., para 
transformarla en conclusiones que apoyen y fundamente nuestro juicio.  

 
4º.- Presentación de resultados y conclusiones: 
Una vez obtenidos y analizados los datos se debe redactar un informe de evaluación.  
Es importante presentar los resultados de forma diferenciada respecto a las conclusiones, 
en las que se interpretan los mismos.  

 
5º.- Recomendación de medidas a tomar y toma de decisiones:  
Aplicación de las conclusiones obtenidas en la evaluación, introduciendo los cambios o 
adecuaciones necesarias. 
 

4. PROCESO Y FENOMENOS DEL GRUPO 
 

Todo grupo es una realidad viva, dinámica, en constante evolución. Desde que 
nace hasta que muere lleva a cabo un recorrido, en parte previsible y en parte no. El grupo 
evoluciona en todos o en alguno de los aspectos que lo constituyen: en los objetivos, en el 
clima y relaciones entre los miembros.  
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Las fases o etapas de evolución se conocen con bastante exactitud, por lo que es 
importante considerar:  

·  Todo grupo madura de alguna manera. 
·  Todo grupo para madurar debe pasar por unas fases, más o menos intensas 
·  Personas maduras no forman, por el simple hecho de unirse, un grupo maduro. 
·  La fase o etapa de conflicto es inevitable en el proceso de maduración. 

La configuración del proceso de grupo se focaliza “al desarrollo evolutivo del grupo, 
teniendo en cuenta la interacción dinámica entre sus miembros y el logro del objetivo 
propuesto”. Supone una sucesión de etapas y operaciones de resolución de problemas 
integrados entre sí.  

Los grupos como tal corresponden a un fenómeno corriente, cotidiano y desde hace 
años los seres humanos llevan una vida, es decir, se encuentran frecuentemente reunidos 
en grupos. Tal efecto, alude a que los individuos se puedan expresar y actuar dentro de 
grupos muy disímiles. Por lo que en la vida social no existe individuo aislado de su 
contexto y los grupos son parte cotidiana de la vida de los seres humanos por el hecho de 
vivir en sociedad. Por medio de los diversos grupos sociales una sociedad  transmite sus 
normas, valores y rasgos culturales que son propios, que los hace marcar ciertas 
diferencias. También a través de ellos, los individuos actúan y participan en la vida social, 
satisfaciendo necesidades personales y colectivas desde un marco de la sociedad que es 
altamente compleja. 

En la interacción con el otro se da la lógica de <<que un individuo aprende de otros 
como parte de su cultura es uno de los elementos más importantes de toda la gama de 
respuestas que ha adquirido para desenvolverse en su medio>>. Es la persona desde su 
cotidianeidad quien se interrelaciona o vincula con los demás estando inserto en un medio 
social con condiciones para modificarlo y adaptarlo a la satisfacción de sus necesidades 
básicas. Este aprendizaje lo realiza a través de los grupos y su interacción con tal. 

 El ser humano requiere de necesidades en tanto (materiales, afectivas, sociales, 
culturales, etc.) y se encuentra estrechamente conectado con su medio social para 
satisfacerlas, no es una unidad aislada que aprende inmediatamente a reaccionar ante los 
estímulos sociales, sino que desde que nace se encuentra en un mundo en interacción 
con otros que le permite desarrollar su vida en sociedad. 

Abocado a lo anterior se tematizará en los siguientes puntos: 
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4.1 Fases y etapas evolutivas de un grupo 

PROCESO DE DESARROLLO GRUPAL POR EL AUTOR BRUCE TUCKMAN:  

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso que lleva a cabo un grupo para su formación y desarrollo, están 
descritas por el autor Bruce Wayne Tuckman, quien ha tematizado en las investigaciones 
sobre la teoría de la dinámica de grupos.    

 Esta teoría ha sido utilizada por años,  puesto que ha permitido observar y entender 
el dinamismo que puede tener un equipo desde su génesis hasta su consolidación.  

A continuación se desglosan las etapas/fases por las que pasa un grupo, cabe 
señalar que Tuckman planteó inicialmente 4 fases, a las que finalmente les agregó una 
quinta fase más. 
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Las cuatro etapas, según Tuckman son los siguientes:  

Primera Etapa de formación  

Esta también recibe el nombre de preparación o de orientación, ya que se está 
conformando. Los integrantes tratan de destacarse, prevalece la inseguridad y deficiencia 
entre sus miembros, a pesar de que quieran asumir alguna clase de liderazgo, predomina 
el estado de mantenerse.   

Se caracteriza por una gran incertidumbre sobre el propósito, la estructura y el 
liderazgo del grupo. Los integrantes sondean el ambiente sobre las relaciones sociales 
para determinar que conductas son aceptables. Además aquí se da la instancia en que los 
integrantes del grupo se conocen por primera vez.  

Luego de tomar contacto e intercambiar algún tipo de diálogo se designan, los roles 
y estatus que cada uno debe cumplir al interior del grupo, concatenando la función y sobre 
quién recaerán los distintos liderazgos. Desde aquí se ponen a prueba las relaciones 
interpersonales, cada miembro presenta distinto discurso narrativo por tanto, cabe la 
posibilidad de que surjan las primeras dificultades comunicacionales, ya que en un primer 
momento las personas no logran establecer relaciones positivas entre sí, pudiendo dejar 
en evidencia problemas de identificación entre sus pares.  

En cuanto a la convivencia los problemas y sentimientos se dejan de lado, los 
integrantes se focalizan por cumplir con la rutina, al igual que la organización del equipo. 
Cabe señalar que los individuos recopilan información e impresiones de los otros, y del 
alcance de la tarea a realizar y como abordarla. No hay demasiada prevención de 
conflictos. Por lo ende las dificultades que produce la falta de experiencia crean estados 
de expectativa, ansiedad y cierta tensión.   

Abocado a lo anterior los miembros se conocen entre sí y tratan de entender por 
qué se les ha pedido que trabajen juntos. La mayoría de los integrantes experimentan una 
mezcla de optimismo, temor e inquietud ante la tarea. El grupo intenta determinar las 
obligaciones/tareas, y comienza a establecer cómo lograrlos. Frecuentemente los 
integrantes se pierden en discusiones generales y abstractas, quejándose de los 
obstáculos que enfrentan. Asimismo consigue pocas cosas porque los miembros están 
indecisos sobre cómo definir tanto la tarea como la relación entre ellos.  

Los roles son inciertos en el grupo, la responsabilidad parece dudosa, ya que se 
cuestionan las expectativas a la hora de participar, reflejando sus miedos y desconfianzas. 
Dado a esta situación, suele faltar la voluntad para dedicar tiempo para reunirse, 
existiendo quejas y dependencia de otros para realizar tareas.  

El líder juega un rol fundamental, debe actuar de <<rompe-hielos>> para lograr un 
ambiente adecuado en las reuniones, buscando principalmente el consenso. También está 
la ayuda del facilitador quien escucha y observa la dinámica del grupo, ayudando al líder a 
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establecer un ambiente de respeto. Existe una alta dependencia en el líder en cuanto a 
guía y dirección. Sus roles son individuales y las responsabilidades son un poco claras. El 
líder se debe preparar para responder una gran cantidad de interrogantes sobre los 
propósitos del grupo, objetivos y las relaciones externas. Los miembros evalúan la 
tolerancia del sistema y del líder, a su vez este tendrá la capacidad de dirigir.  

En esta etapa el grupo, se apoya en el profesional, que en definitiva depende 
completamente de él, se espera que él tome decisiones por ellos, sin embargo hay que 
motivarlos para que puedan ir participando e interviniendo.  

En definitiva las características de la E. de la Formación comprenden: 

·  Los grupos tienden a la incertidumbre del papel que desarrollará.  
·  Se cuestiona quién está a cargo.  
·  Indaga de los objetivos del grupo.  
·  La confianza es poca.  
·  Surgen los papeles naturales.  

 
Las dificultades que pueden surgir en esta etapa son:  
 

·  Objetivos confusos. 
·  Poca participación en la planificación.  
·  Sentimientos que no se discuten.  
·  Debilidades  “encubiertas”.  
·  Procedimientos de trabajo burocráticos.  
·  Poca capacidad para escuchar.  

Segunda Etapa Conflictiva  

En esta etapa nacen los problemas con los líderes, ya que empiezan a ser 
cuestionados debido a sus habilidades, valores o estilo. La comunicación es deficiente 
dando a origen a fuertes dificultades que pueden llegar incluso a que el grupo se 
<<estanque>> y no lo supere. Esto se da por qué una vez que los miembros del equipo 
han adquirido confianza en sus capacidades, y es probable que surjan luchas y 
problemáticas internas. También emergen diferentes enfoques para trabajar y diferencias 
de personalidad. 

Los miembros son cada vez más enemigos entre sí, a menudo reaccionan 
negativamente ante el líder o el facilitador, temen perder su individualidad si se identifican 
con el resto del grupo. Esta etapa aunque difícil es, ha sido necesaria para la maduración 
de la mayoría de los equipos. “En las reuniones del equipo los individuos pueden ser 
dominantes y nada de cooperativos. Pueden producirse debates entre los miembros aun 
cuando estén de acuerdo en puntos reales. También se puede cuestionar la sabiduría del 
promotor y la razón por la que ciertos miembros del equipo fueron seleccionados. Las 
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funciones de la tarea del equipo reciben poca energía, y las sugerencias sobre el uso de 
nuevas herramientas o enfoques encuentran resistencia. A pesar de toda la energía 
negativa de la etapa conflictiva, los miembros del equipo comienzan a comprenderse unos 
a otros”. (Winter, 2000). 

Las características de esta etapa son la resistencia de los miembros, el 
comportamiento disociador del grupo, el desafío a la autoridad, el aumento de la tensión 
entre los miembros, un interés por el trabajo excesivo, la ausencia de las reuniones, la 
competitividad, la indignación y una actitud defensiva. El líder debe estar atento a los 
conflictos que surjan, considerando las diferentes ideas y modelando el comportamiento 
del equipo. El facilitador analiza lo que ocurre, interviene si es necesario y recuerda los 
códigos de conducta.  

Abocado a lo anterior se puede mencionar que básicamente en este proceso��
emanan los conflictos como: los malentendidos, necesidades insatisfechas, luchas de 
poder, falta de claridad en los objetivos, etc. Las tensiones son necesarias para la 
maduración del grupo, puesto que son un paso obligado para conocerse, crecer individual 
y colectivamente, para fomentar el respeto y el reconocimiento, en la creatividad y el 
sentido democrático. Un grupo que quiera crecer y lograr éxitos debe aprender a 
enfrentarse y sobrellevar los conflictos, a abordarlos convenientemente. En el día a día, 
sucede que los grupos ocultan muchas veces los conflictos, los reprimen por miedo a 
destapar fuerzas incontroladas o por una cuestión de imagen hacia el exterior. Hasta que 
explotan y entonces las consecuencias están dadas por <<la disolución del grupo>>.  

“Si no se resuelven las tensiones entre algunos miembros, el conflicto y la 
confrontación se pueden convertir en un comportamiento normal en el equipo. Es probable 
que los individuos que se sientan desmotivados se retiren del equipo, que rompan la 
relación o que se sientan estancados”. (Zastrow, 2000).  

Finalmente esta etapa se caracteriza por: 

·  La competencia por el poder y la atención 
·  El creciente deseo de estructura y aclaración 
·  La frustración frente a los objetivos, tareas y planes de acción: ¿quién es 

responsable de qué? 
·  ¿Cuáles son las reglas? 
·  ¿Cuáles son los criterios? 
·  El sentimiento de incompetencia y confusión 
·  Un período de prueba.  
·  Se forman los subgrupos. 

 

Es importante:  

·  Aclarar los roles, las responsabilidades y objetivos. 
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·  Explicar los procedimientos, sistemas y límites. 
·  Facilitar la resolución de conflictos mediante la discusión abierta.  

Tercera Etapa de Normalización 

Una vez que se han superado o controlado los conflictos anteriores emerge 
la <<normalización>>, donde toda la discrepancia y los puntos de enfrentamientos son 
reemplazados por la focalización en el trabajo, destacándose la cooperación y una mejor 
comunicación. Acá el grupo empieza a trabajar pensando en el cumplimiento de los 
objetivos y metas, dando paso a la cohesión grupal. De igual manera los roles y las 
funciones están claras y se cumplen, ya que los miembros del grupo se han encargado de 
organizarse para regular el cumplimiento de las tareas. 

La fase de conflictividad se puede superar rápidamente o puede estancarse por un 
tiempo. Eso depende en gran medida del estilo y de la personalidad del coordinador del 
equipo y de las presiones que enfrenta para producir resultados. Mientras más temprano 
el equipo trate de cumplir algunos objetivos, más rápido saldrá de la etapa de las 
problemáticas conflictivas internas.  

Luego se comienza a trabajar en grupo y los integrantes aceptan que son parte de 
éste y que otros también tienen derecho a involucrarse. Los miembros aceptan sus 
papeles dentro del grupo, comienzan a respetar y apreciar la individualidad del resto. En 
esta instancia tratan de configurar y concatenar la armonía para evitar conflictos y posibles 
problemas, puesto que comienzan a sentir una sensación de cohesión de equipo. Se 
concentran más tiempo y energía en la tarea como tal.  

Las características principales son que los miembros del equipo cada vez son más 
coherentes, siguen con más facilidad las reglas de conducta, la información se comparte 
libremente, se invierte más tiempo en los puntos del orden del día, los miembros se 
sienten más cómodos los unos con los otros, aparece un mayor sentido de compromiso, y 
el conflicto se maneja constructivamente por los miembros cuando se hace presente. El 
líder refuerza positivamente las acciones y ayuda a mantener un buen ambiente. El 
facilitado mantiene la disciplina reconociendo el buen trabajo y ayudando en los posibles 
problemas.  Además de introducir nuevas herramientas de trabajo.  

A medida que el equipo se organiza para lograr sus objetivos, se establecen 
sistemas y procedimientos apropiados para alcanzarlos, asimismo se confrontan 
problemas de trabajo y reconoce el nivel de habilidades y competencia de cada uno de 
sus miembros mediante la retroalimentación entre ellos. Se empiezan a establecer normas 
de conducta y se disipan las barreras entre las personas como resultado del intercambio 
de puntos de vista, ideas y experiencias sobre los problemas. Sin embargo, los cambios 
pueden llevar a retroceder nuevamente a la segunda fase. 

Esta fase se caracteriza por compartir y hacer: 
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·  La cohesión y resolución de polaridades y enemistades, 
·  El reconocimiento activo de los aportes de todos los miembros, 
·  El sentido de propósito común, 
·  La disposición para cambiar ideas preconcebidas, 
·  Hacer preguntas de manera activa, 
·  La dilución de grupos cerrados, 
·  Mayores niveles de confianza, 
·  El intercambio de sentimientos e ideas; intercambio de información; personal y de 

tareas, 
·  La distribución de las responsabilidades y del control, 
·  Solicitar y pedir retroalimentación entre sí, 
·  Desarrollar el amor propio y la confianza, 
·  Mayor creatividad, 
·  Uso de un lenguaje de grupo, y 
·  La capacidad de resistir cualquier tipo de cambio 

Cuarta Etapa de Desempeño  

Es la etapa del desarrollo grupal en que las habilidades, el conocimiento y las 
capacidades de todos los miembros se combinan para superar obstáculos y alcanzar con 
éxito las metas. A lo largo de cada una de las etapas, los grupos trabajan para lograr sus 
metas. Sin embargo, una vez que los miembros han formado vínculos sociales, para 
volverse más creativos en la solución de problemas y en la realización de tareas. Durante 
esta etapa, las conversaciones se centran en la resolución de problemas y en la difusión 
de información relacionada con la tarea.  

Los miembros que se han dedicado a la palabrería no solo dejan de contribuir a la 
eficiencia del grupo, sino que corren el peligro de ser percibidos como ignorantes. El 
desempeño es la etapa más importante del desarrollo grupal; en ella los miembros 
comparten información, sin embargo, piden a los demás que aporten ideas y trabajan para 
resolver problemas. Es la etapa más productiva del grupo, ya que los miembros consiguen 
en colaboración un resultado.  

Lo que predominante en esta etapa:  

·  Solucionar problemas de las tareas. 
·  Realizan el trabajo sin obstaculizar a otros. 
·  Comunicación abierta. 
·  Cooperación intensa. 
·  Compromiso grupal. 
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En este punto es importante dilucidar, que en gran medida dependerá de las 
habilidades del coordinador para ayudar a los miembros del equipo a identificarse entre sí 
lo suficientemente como para pasar a la cuarta fase. Una vez que hayan podido salir de la 
etapa de la conflictividad y normalización, los miembros se inspiran por sus objetivos, se 
comprometen para lograrlos e ingresan a una cultura abierta en la que se les delega 
responsabilidades y autoridad. Empieza a hacerse evidente que los miembros se pueden 
manejar de manera creativa, ya sea forma independientemente o en equipos. Se dice que 
un coordinador con ciertas habilidades puede darse cuenta de que formar una identidad 
propia para el grupo es la mejor opción para llevarlo a la cuarta fase.  

En el caso de que surjan dificultades o tensiones interpersonales (lo que es normal), 
o si hay cambios en los miembros del grupo, es probable que regrese nuevamente a la 
etapa de la conflictividad y normalización.  

Esta fase se caracteriza por la creatividad, apertura, flexibilidad, eficacia y 
coparticipación. A continuación se señalan componentes importantes de la etapa: 

·  Tiene valores claros. 
·  Se siente entusiasmado de participar en actividades de grupo. 
·  Busca comentarios y análisis externos. 
·  Fomenta las comunicaciones informales. 
·  Experimenta y permite que el liderazgo cambie de acuerdo con las 

necesidades de la tarea. 
·  Tiene un alto nivel de flexibilidad entre sus miembros quienes trabajan de 

manera participativa e Interdependientemente con todo el equipo y con 
subgrupos. 

·  Considera que el desarrollo individual es una prioridad. 
·  Muestra un alto nivel de confianza para desarrollar las tareas y se muestra 

positivo respecto al éxito. 
·  Construye relaciones con otros grupos. 

Por tanto la estructura en este punto se destaca por ser funcional y aceptada por el 
grupo. En esta instancia ya no se focaliza en conocerse y entenderse, sino que se deben 
centrar en la tarea que se han propuesto.  

Cabe señalar que para los grupos de trabajo permanentes, la etapa señalada es la 
última de su desarrollo, en el caso contrario, tratándose de comisiones, equipos y otros 
grupos temporales que tienen una tarea limitada, queda una etapa de desintegración o 
también llamada disolución, es desde aquí donde emerge una quinta etapa.  Vale decir el 
autor Tuckman señala una etapa de disolución, es decir, la ruptura del equipo, si la tarea 
se ha completado exitosamente y se ha cumplido el propósito, todos pueden ir por 
diferentes rumbos, hacia nuevas tareas, con un sentimiento de satisfacción por los logros 
alcanzados. En esta fase son  
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Por ende se explicará a continuación: 

Quinta Etapa Disolución  

El grupo se comienza a preparar para <<disolverse>>, su prioridad ya no es un 
desempeño superior, sino que se enfoca a la atención de las actividades conclusivas. Los 
integrantes responden de distintas maneras, mientras que algunos se encuentran 
armoniosos y satisfechos por los logros del grupo, otros en tanto se entristecen por la 
pérdida de “amigos” durante la existencia de este.  

Esto comprende que:  

·  Se concluyó el trabajo o meta. 
·  Momento de pasar a otra cosa o actividad. 
·  El grupo tiene una sensación de pérdida. 

Por consiguiente la etapa de desarrollo grupal en la cual se encuentran los 
miembros otorga un significado a los resultados entorno a lo que han hecho y determinan 
cómo concluir o cómo mantener las relaciones personales que han cultivado. Algunos 
grupos permanecen unidos por un período de tiempo determinado, mientras que otros 
realizan un trabajo permanente.  

Todos los grupos llegan al final, sin importar si son de corto plazo o largo plazo 
(permanentes). Vale decir que los grupos permanentes tienen clausuras. Cuando el grupo 
alcanza una meta en particular, termina un <<proyecto>> específico o pierde miembros 
por reasignaciones o renuncias, enfrentará los mismos desafíos de desarrollo 
experimentados por los grupos de corto plazo en esta fase.  

Por otra parte cabe mencionar que existe un estudio dado por (Keyton, 1993) de la 
fase de clausura del desarrollo grupal señalando dos desafíos que los grupos enfrentan 
durante esta. “En primer lugar, los grupos necesitan construir significados a partir de la 
experiencia compartida, mediante la evaluación y la reflexión de esa experiencia”. Bajo 
esta lógica es posible que discutan cuál es la causa de los éxitos o los fracasos. “En 
segundo lugar, los miembros deben ingeniárselas para terminar o mantener las relaciones 
interpersonales que han cultivado durante la vida de un grupo. En esta fase los integrantes 
del grupo pueden explorar la forma de mantener contacto con quienes disfrutaron 
particularmente trabajar”.  
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ETAPAS DE DESARROLLO GRUPAL (TUCKMAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura anterior señala el proceso que cursa cada  etapa de la formación y 
disolución, lo que permite hacer diferencias desde interrogantes individuales hacia 
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¿Cómo 
encajo?  

¿Por qué 
estamos?  

��������

�������� �

�������� �

���� ���� �

¿Cuál es mi 
papel?  

¿Quién hace 
qué?  

¿Qué esperan 
de mí?  

¿Podemos 
acordar funcionar 
como equipo?  

¿Podemos realizar 
el trabajo?  

¿Cómo puedo 
ejecutar mi papel?  

¿Qué sigue?  

¿Podemos 
ayudarnos?  

I   n   d   i   v   i   d   u   a   l    

G   r   u   p   a   l  



�

�	�
�
�

Instituto Profesional Iplacex �

un nivel grupal. En ambos puntos nacen ciertos cues tionamientos sobre el papel y 
funcionalidad que se presenta en la vida de un grup o como tal. 
 

4.2 Liderazgo: cualidades, funciones y estilos de liderazgo. 

Para entender la noción de liderazgo nos centraremos en algunas definiciones 
comenzando por la Real Academia Española quien ha plasmado básicamente como “la 
dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de cualquier 
otra colectividad”. 

”El liderazgo es un esfuerzo de influencia interpersonal, dirigido a través del proceso 
de comunicación, al logro de una o varias metas”  

 “El liderazgo es el proceso de influir en otras personas y apoyarlas para que 
trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad 
de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, motivar e impulsar a un grupo para el 
desempeño de una acción orientada a un objetivo”. 

Para algunos autores:  

“Es el comportamiento de un individuo cuando dirige sus acciones hacia una meta 
común”. (Hemphill y Cons, 1957).  

“Influencia interpersonal, ejercida en una situación y dirigida a través del proceso de 
comunicación, hacia el logro de una determinada meta o metas” (Tannenbaum, Wechsler 
y Massarik, 1961).  

“Es un proceso de dar sentido (en una dirección significativa) al esfuerzo colectivo, 
y realizando asimismo esfuerzos para expandir el esfuerzo realizado” (Jacobs y Jacques, 
1990).  

"El líder surge como resultado de las habilidades del individuo para contribuir en las 
necesidades del grupo. Cuando estas necesidades cambian, el liderazgo también cambia, 
a menos que la estructura sea tan rígida que no lo permita. Bajo estas condiciones, 
comúnmente se desarrolla un sistema de liderazgo, el cual es considerado la acción de 
dirigir a la gente y de conducir de forma democrática a los demás, con capacidad para 
mantener la atención sobre sí mismo. En este sentido, el líder ejerce su acción al servicio 
del grupo, no de sí mismo" (Adair, 1978).  

Se puede señalar que estas definiciones reflejan un supuesto de que existe un 
proceso de influencia social intencionada, ejercida por una persona o grupo sobre otras. 
En general aparecen grandes diferencias, particularmente en lo que hace a la 
identificación de los líderes, así como acerca del proceso de liderazgo. Una de tantas 
controversias alude al hecho de si se debe considerar el liderazgo como los rasgos 
distintivos de una persona o como la propiedad de un determinado sistema social. Otra 
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visión considera que todos los grupos poseen un rol especializado que incluye uno 
específico, que es el del líder. Este rol incluye responsabilidades y funciones que no 
pueden ser compartidas. La persona posee la mayor ascendencia sobre el grupo y de la 
que se espera que ejerza el papel de líder se la designa como tal. A los otros miembros se 
los llama seguidores. Una visión alternativa es que el liderazgo consiste en un proceso de 
influencia social que transcurre en el seno de un sistema social y que se comparte entre 
una diversidad de miembros.  

Resulta discutible reducir el liderazgo a las habilidades personales, pareciendo que 
se auto impone al grupo, lo cual es generalizado cuando es aplicado el proceso por 
cualquier otro profesional que no sea Trabajador Social, ya que si lo es, se tiene presente 
que el liderazgo en principio, es producto de la voluntad del grupo, que mediante un 
proceso de capacitación básica para líderes, ha demostrado todas sus capacidades y son 
reconocidas por los miembros del grupo que lo eligen.  

Así mismo, en el proceso de la etapa de formación del grupo, el Trabajador Social 
ha promovido el reconocimiento de los miembros que se destacan durante la capacitación 
básica, y puede pronosticarse que la persona electa para el puesto de la Junta Directiva 
que lleva la representación del grupo es un líder democrático, por lo tanto existe una 
relación dialéctica de los miembros y del líder que se pronostica profesionalmente, 
rebasando claramente la habilidad de cualquier otro miembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO 

Va dirigido hacia el logro de 
una meta u objetivo común 
del grupo. 

Es un fenómeno grupal 

Implica influencia sobre los 
miembros del grupo  

No es estático, sino que es 
un proceso donde están 
implicados el líder, los 
seguidores y la situación 
donde se ejerce el 
liderazgo. 
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La importancia del Liderazgo radica en que: 

Los líderes siempre son necesarios para lograr objetivos, aunque no es la única 
forma en que una persona puede ejercer el mando sobre un grupo, ya que también es 
relevante mencionar la existencia de gerentes, jefes y caudillos.  

·  Los gerentes: Toman determinaciones, dictan resoluciones y exigen resultados.  
·  Los jefes: Dan órdenes, requieren obediencia, vigilan el comportamiento.  
·  Los caudillos: Demandan sumisión, someten voluntades, dictan dogmas.  
·  Los líderes: Establecen un objetivo común, inspiran y retan para ir tras el,  impulsan 

a sus seguidores a alcanzarlo. 

Si bien es cierto los líderes son necesarios para lograr metas y objetivos en común 
para un determinado grupo, implica una interrogante que es necesaria abordarla como: 
¿Cualquier persona puede ser líder? 

La respuesta es Sí, siempre y cuando sea una persona que tenga la capacidad para 
centrarse en los objetivos, la energía para esforzarse en alcanzarlos y la determinación de 
impulsar a sus colaboradores para seguirle, puesto que el liderazgo como tal se concatena 
como una forma de influir en el comportamiento de la gente, y si el poder es la capacidad 
de influencia, el liderazgo entonces, es el ejercicio del poder.  Por tanto nos avocaremos a 
las formas del poder desde la configuración situacional que enfrentan los líderes.  

Las formas del Poder se desglosan de la siguiente manera: 

No todos los líderes ejercen el mismo tipo de poder en una determinada situación, 
existen por lo menos siete formas de obtener y usar el poder sobre la gente:  

1. Poder de Coerción: Se basa en el miedo. Un líder con alto poder coercitivo inspira el 
cumplimiento de sus deseos porque si alguien se rehúsa a hacer lo que pide, se le 
castigará de alguna manera, que puede ser con sanciones o llamadas de atención (en 
caso de haber autoridad jerárquica), o con otro tipo de acciones punitivas como puede ser 
recriminarlo en público o amenazar con formular acusaciones ante terceras personas.  

2. Poder de Relación: Se basa en las relaciones del líder con personas importantes dentro 
o fuera de la organización. Un líder que tiene un alto poder de relación, logra que otros 
realicen sus deseos porque esperan ganar los favores de la conexión importante o 
poderosa. De igual manera funciona si las personas temen caer en descrédito de la 
persona a a cuya sombra ejerce su poder el líder.  

3. Poder de Recompensa: Se basa en la capacidad del líder de proporcionar recompensas 
a personas que consideran que, cumpliendo con él, recibirán incentivos positivos como un 
aumento de sueldo, un ascenso o el reconocimiento. Funciona también en sentido 
contrario, si el líder posee el poder de restringir el acceso al estímulo que funge como 
recompensa.  
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4. Poder de Jerarquía: Se basa en el puesto ocupado por el líder. Por lo general, mientras 
más alto sea el puesto, mayor tiende a ser el poder. Un líder que posee un alto poder de 
jerarquía induce al cumplimiento o influye sobre el comportamiento de otros, porque 
sienten que la persona tiene el derecho, por el puesto que ocupa dentro de la 
organización, de esperar que sus deseos se lleven a cabo. Como líder tiene el poder para 
decidir, en virtud de su puesto.  

5. Poder de Legitimidad: Se basa en las virtudes personales del líder. Por lo general, un 
líder que posee un alto poder de legitimidad es querido y admirado por otros debido a su 
personalidad. Este cariño, admiración e identificación con el líder influye sobre el 
comportamiento de otros. En el poder legítimo, los seguidores perciben que sus propias 
metas son las mismas o parecidas a las de su líder.  

6. Poder de Información: Se basa en el conocimiento o acceso del líder a la información 
que se considera valiosa por otras personas. Esta base de poder influye sobre el 
comportamiento de otros que necesitan esta información. Mientras mayor es la necesidad 
de la información de una persona, mayor es el poder que el líder detenta sobre él.  

7. Poder de Capacidad: Se basa en la experiencia, la habilidad y los conocimientos que 
posee un líder. De manera natural, un grupo de personas con una encomienda común, 
seguirá a aquella que demuestre saber lo que se debe hacer o cómo hacerlo. Es un tipo 
de liderazgo que influye sobre el comportamiento de los demás al proporcionar directrices 
e instrucciones. 

El poder no es estático, no siempre se tiene. Con su actuación, los líderes pueden ganar o 
perder poder. La siguiente tabla ilustra la forma más común en que cada uno de los tipos 
de poder se gana o se pierde en las interacciones con la gente. 

BASES DE PODER COMO SE GANA COMO SE PIERDE 

Coerción Si se amenaza: cumplirlo Amenazando y no 
cumpliendo. 

Relación Desmostar que son 
ciertas las relaciones. 

Cuando es evidente que 
no existen.  

Recompensa Cumplir lo prometido Prometiendo sin cumplir. 

Jerarquía Asumir responsabilidades Sin tomar decisiones. 

Legitimidad Brindar estímulo a quien 
lo merece. 

Estimulando a quien no 
corresponde.  

Información Manteniéndose Divulgando información 
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informado. confidencial. 

Capacidad Capacitándose 
permanente 

No desarrollándose  

 

CUALIDADES 
 

Básicamente se sintetizan en que: 
 

1. El líder presenta sus ideas centradas en el interés del grupo y no en sí mismo, con 
una relación directa a los objetivos del grupo y de la persona. 

2. Es capaz de ofrecer esclarecimiento de alternativas entre las cuales las demás 
pueden escoger. 

3. Utiliza su propia orientación para ambientar al individuo en el grupo y enseñarle a 
desarrollar por sí mismo a través del proceso democrático: planteamiento, 
compromiso, acción, formación y revisión. 

 
La autora Yolanda Contreras señala en su libro Trabajo social con grupos 46 

cualidades, en esta instancia nombraremos algunas de ellas:  
 

1. Sabe asumir responsabilidades. 
2. Es capaz de conocer su grupo y comunicarse con él. 
3. Disfruta de buena salud 
4. Sabe ser seguidor a la vez que líder 
5. Desea fomentar el esfuerzo unido e intercambio de ideas. 
6. Ha alcanzado la madurez emocional, ya que genera un interés más en otras 

personas que en sí mismo. 
7. Posee seguridad propia, confianza y dominio en sí mismo. 
8. Cree en la filosofía de su grupo. 
9. Le interesa involucrarse en actividades de su comunidad y tener destreza para 

relacionarse con los demás. 
10. Es capaz de analizar y evaluar una situación antes de sugerir una solución. 
11. Funciona en situaciones de emergencia sin tornarse excitado, ansioso, o frustrado 

por la situación. 
12. Se muestra tolerante ante obstáculos difíciles y está en la mejor disposición de la 

búsqueda de soluciones a los problemas. 
13. Acepta críticas en una forma mesurada. 
14. Además de ser inteligente, tiene imaginación y una actitud positiva hacia el 

aprendizaje. 
15. Es un buen conocedor de la conducta humana, es tolerante y sabe  
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16. Convence al grupo, a veces por el peso de sus argumentos.  En ocasiones de 
modo que lo mejor que hay en el grupo se exteriorice y pase a primer plano. 

 

FUNCIONES  

 El líder juega un papel protagónico en la elección e implementación de las 
estrategias para lograr la calidad y la competitividad a partir de un análisis del sector y de 
la organización, así como de sus características personales para propiciar la innovación y 
el compromiso de las personas. Teniendo en cuenta que el punto clave de las funciones 
de un líder es lograr la dirección de los recursos hacia el logro de las metas como tal, en 
función del desarrollo personal y organizativo dentro de un margen global.  

·  Un líder verdadero ejerce más influencia sobre el grupo. 
·  Dirige a los miembros de su grupo hacia metas que estén de acuerdo a su propio 

bienestar.  
·  Representa al grupo en las relaciones externas.  
·  Ejerce las actividades. 
·  Regula las relaciones internas.  
·  Funge como experto. 
·  Representa el modelo de conducta. 

Según Bales, desde la temática de los roles, cuando se habla del líder se centran 
en dos perspectivas llamados: 

  
Rol socioemocional: es el líder que se centra en el bienestar personal y social de 

todos los miembros de su grupo, busca la cohesión y facilita la comunicación grupal.  
 

Rol de tarea: es el líder centrado en la meta-objetivo del grupo, busca que el trabajo 
sea lo más efectivo posible.  

 
La conjunción de los dos roles en la misma persona indica un liderazgo maduro y 

una gran satisfacción grupal (ya que este tipo de líder se preocupa tanto de la satisfacción 
del grupo como de la satisfacción personal de cada uno de sus miembros lo que provoca 
una mayor cohesión social hacia el grupo). 
 

ESTILOS DE LIDERAZGO  

 Entiéndase que los estilos se pueden configurar como una continuación de la 
dirección y control, que es utilizado por un líder en su trabajo con otras personas. Por 
ejemplo por un lado existe un director autoritario que toma todas las decisiones y les dice 
a todos qué hacer. Por otra, está el laissez faire (dejar de hacer), que renuncia a todo tipo 
de responsabilidad y  toma decisiones.   
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 Para contextualizar este punto, nos enfocaremos en definir algunos tipos de líder 
planteadas por el autor Adair, estos son:  
 

Líder Voluntario  
 

 "Es la persona capacitada de forma técnica o por experiencia personal que, en 
determinadas situaciones, queda a cargo del desarrollo de un programa 
 

Líder profesional 

 "Es el nombre que se otorga al Trabajador Social de Grupos, a quien de cierta 
manera se le considera con capacidad natural para dirigir; además, ha sido educado en 
las técnicas del liderazgo, lo que le permite desenvolverse mejor".  
 

En este caso puntual se puede ratificar que el liderazgo profesional, denominado en 
el desarrollo de la comunidad como líder impuesto pero continúa con la restringida 
definición porque se reduce a las técnicas de liderazgo, sin tomar en cuenta que existe un 
proceso tanto metodológico como desarrollo del grupo en sí.  

 
También se alude la formación profesional recurriendo a la capacidad individual 

natural de dirigir, con lo cual se particulariza la profesión violentando el perfil mínimo con el 
cual debe identificarse.  

 
El dirigir un grupo debe ser profesionalmente utilizando todos los instrumentos y 

técnicas para que el trabajo a realizar sea satisfactorio y que se puedan concluir las metas 
deseadas en el grupo. 

Líder Natural  
 

"Su surgimiento puede suceder cuando un una organización, institución o 
comunidad se presenta una crisis que requiere una acción inmediata. Los miembros 
piensan en la persona que podría dirigirlos mejor y seleccionar una que represente al 
grupo y que los guíe en la consecución de sus deseos.  

 
En el desarrollo de la vida del grupo se descubre quiénes tienen condiciones de 

dirigentes y asumen funciones de responsabilidad. Sus cualidades son naturales y 
susceptibles de orientación constructiva, posición que les permite comprender las 
necesidades del grupo y de los individuos". 

 
Este tipo de líder se encuentra ubicado en la clasificación de líderes comunales con 

el nombre de líder natural o espontáneo, quien si bien puede ser nombrado por el grupo o 
la comunidad también se constituye como tal en condiciones problemáticas, en las cuales 
interviene el azar, porque al llegar representantes exógenos a la comunidad quienes 
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contactan con algún miembro de la comunidad, a quien se le encomiendan ciertas 
actividades y/o recursos con lo cual obtiene la promoción y reconocimiento 
comunitario.(Adair, 1978). 

Líder grupal 

"Podemos describirlos como una continuación de la dirección y control utilizados 
por un líder en su trabajo con otras personas. En un extremo de la escala se halla el 
director autoritario, que toma todas las decisiones y dice a todos qué hacer. En el otro 
extremo, está el laissez faire (dejar hacer) que renuncia a tomar decisiones y a todo tipo 
de responsabilidad. Vamos ahora a examinar varios estilos de liderazgo y lo puntos fuertes 
y débiles de cada uno". (Adair, 1978). 

 
Los autores Lewin, Lippitt y White, ponen su atención al análisis de los estilos de 

liderazgo. Según investigaciones existen tres: autoritario, democrático e individualista 
(Laissez-faire).  

� Autocrático 
 
 En este estilo el líder señala con órdenes lo que se debe hacer y acepta o rechaza 
arbitrariamente el trabajo sin dar razones.  Sus órdenes le permiten controlar los objetivos 
y los medios, que muchas veces son perturbadoras porque interfieren con el deseo que un 
miembro del grupo podría tener para realizar alguna actividad. 
 
 Este estilo de liderazgo, se concatena como aquella instancia en que el líder está 
capacitado para la toma de decisiones, además tiene la autoridad de supervisar las 
acciones del grupo, asignando determinadas tareas para que las lleven a cabo de una 
manera correcta. Un punto negativo de este radica en que las personas no participan en la 
toma de decisiones, por lo que provoca reacciones como la agresividad y la indiferencia. 
La autora Yolanda Contreras señala que <<ambas están en una relación de dependencia 
respecto al líder, quien se vuelve dictatorial para poder sobrevivir>>. También se ha 
señalado como “el líder que dirige la actividad de grupos formales e informales, impone las 
normas que regulan la conducta del grupo, no aceptan ideas ni sugerencias, hablan en 
sentido individual y no piensan en sentido colectivo”.  
�
� Democrático 
 
 Es aquel que favorece las discusiones del grupo y las decisiones a que debe llegar.  
Trata de bosquejar los pasos necesarios para alcanzar los fines establecidos y sugerir 
otros medios que permitan lograr los objetivos. 
 
 Cuando el grupo está bajo el liderazgo democrático las relaciones entre los 
miembros son de carácter más personal y amistoso, solicitándose mutuamente 
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aprobación. La autoridad es repartida entre los miembros y rotativa no solamente como 
determinante de objetivos, medios, metas o tareas de los miembros, sino como principio 
coordinador en un proceso dinámico en el que el grupo aportar ideas y relacionarse entre 
sí.  Es el mejor modo de actuar como líder. 
 
 Laissez Faire 
 
 Bajo este sistema, el líder deja que el grupo haga lo que quiera, le da completa 
libertad y su presencia solo sirve para ayudar en el caso de que alguien lo solicite, 
habiendo, al mismo tiempo, el menor número de sugerencias.  Actúa amistosamente, pero 
se abstiene de valorar, ya sea un sentido positivo o negativo.  Carece de técnicas sociales 
para arribar a una decisión de grupo y a un planteamiento cooperativo. Evita toda 
responsabilidad para el grupo.  No provee sugerencias, ayuda, ni dirección.  Trata de 
mantenerse completamente neutral y obliga al grupo a tomar solo todas las decisiones.  
Este estilo casi nunca funciona y siempre resulta que otro líder informal llena el vacío que 
deja el laissez faire (deja hacer). 
 
 Finalmente la forma y los estilos de liderazgos dependerán de la madurez que 
presente el grupo, ya que en los casos puntuales mientras menos definidos sean las 
tareas, proyectos, actividades, etc., más se requerirá de un estilo o rol del líder. 
 

4.3 Estructura 

Entiéndase estructura a una constelación o conjunto específico de elementos 
constitutivos de un todo, cuya razón de ser se define por su funcionalidad con un objetivo 
determinado. Las partes determinadas, las que integran ese todo unidas dentro de una red 
de interacción se llaman roles. (Kisnerman, 1990).  

La estabilidad en un estructura estará dada por la unión de los roles que la integran, 
ya que un cambio obliga a los diferentes elementos a reubicarse, modificarse o 
coordinarse con las nuevas variables ofrecidas. 

Los vínculos que unen a los roles son las normas, los valores y la relación afectiva 
establecida. Conformando la red de canales de comunicación entre los miembros, que 
como sistema de enlace, configuran la estructura de forma como son utilizados los canales 
que determinan los distintos tipos de estructura. Homans introdujo los conceptos de 
sistemas externos e internos del grupo. 
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1) Estructura Autocrática 

Es una estructura cuando un miembro (líder) actúa como jefe tomando decisiones 
en nombre del grupo en base de sus propios intereses o necesidades personales. Entre 
sus principales características están:  

·  La rutina cotidiana en forma de control.  
·  Los cambios de rutina que ponen en peligro la supervivencia.  
·  La indecisión del grupo.  
·  El grupo recibe órdenes.  
·  La comunicación es cerrada.  
·  Se utilizan jerarquías.  

 
2) Estructura Paternalista 

Es el grupo caracterizado por un líder que toma decisiones para el bien del grupo, 
tal como el las interpreta. Como estructura grupal se da con gran frecuencia en nuestra 
sociedad, en la familia, iglesia, escuela, etc. Las características más sobresalientes del 
líder en el grupo son:  

·  Trabaja para el grupo.  
·  Es amable.  
·  Es protector.  
·  Gobierna en base a su capacidad.  
·  Es aceptado y respetado por el grupo.  
·  Deposita muchas expectativas sobre el grupo.  

 
3) Estructura permisiva: 

Surge del individualismo característico de una sociedad en transición, 
confundiéndose muchas veces su estructura con la democrática en el sentido de la 
absoluta libertad. Este concepto es totalmente equivoco pues el hacer cada uno lo que 
desea solo conduce a la desorganización.  

Sus más destacadas particularidades son:  

·  El líder orienta sin marcar su conducción.  
·  Deja al grupo en completa libertad.  
·  No existe productividad.  

 
4) Estructura participativa 
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Los miembros actúan en conjunto para lograr a integración. El líder trabaja 
inicialmente con el grupo, pero distribuyendo funciones hasta que estas son asumidas por 
todos.  

Se caracteriza porque:  

·  La comunicación es abierta.  
·  Existe consenso en la toma decisiones.  
·  Es flexible permitiendo la introducción del cambio.  
·  Tiene alto nivel de productividad.  

El trabajador social debe utilizar las estructuras de acuerdo a las necesidades del grupo y 
las situaciones puntuales que se dan en el proceso, pasando dinámicamente de una a 
otra, lo primordial es orientar la participación de los integrantes del grupo. 

 

4.4 Proceso metodológico 

El proceso metodológico de intervención con grupos centra su atención en el 
individuo para orientarlo a obtener el máximo de sus posibilidades sociales, tanto físicas y 
culturales; se concatena como un sistema de influencia que puede utilizarse como una 
forma eficaz para los cambios deseados. Así le permite contribuir de una manera efectiva 
al proceso de cambio social plasmando en la sociedad, por cuanto busca la ubicación del 
ser humano a su contexto y porque lo introduce en la medida de sus propias necesidades. 
Bajo esta lógica, el trabajador social ya no debe basar su acción en la atención 
individualizada; ahora su tarea debe proyectarse hacia la educación masiva a través de las 
técnicas grupales como eje principal en la utilización del método con grupos. 

La asociación e interacción de una persona a un grupo debe ser entendida como 
una situación que es válida para aumentar su capacidad social a través de las relaciones 
que va a establecer en el grupo. Así, las directrices intentan utilizar el método de grupos 
como un medio para satisfacer las necesidades humanas. La forma de vida basada en los 
principios democráticos se afianza al permitir que el individuo aprenda y se sienta 
responsable por las labores desarrolladas, objetivos y desafíos en común. 

Por tanto el método de grupo es un proceso educativo en el que el trabajador social 
conduce a los individuos a establecer relaciones de grupo satisfactorias que les permita 
crecer, los capacita para actuar de acuerdo a las circunstancias de su medio ambiente 
social y familiar.  Entiéndase que en la actualidad el foco de atención está influenciado a 
cómo integrar las masas (grupos) al desarrollo, la respuesta la da el TSG como método de 
educación psicosocial informal. A través de éste se está enseñando a los grupos a vivir en 
democracia, en el sentido de tener una actitud activa para poder participar. Como método 
básico, intenta llegar a formas más amplias de terapia social, para que las comunidades 
sean agentes de su propio cambio y bienestar social en la sociedad. 
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 “Si el grupo es un instrumento para satisfacer necesidades individuales, el SSG es 
un medio para crear y desarrollar sentimiento de comunidad, en tanto los integrantes 
aprenden a dar y recibir, a comunicarse experiencias, a compartir cosas, a trabajar 
cooperativamente, a elaborar contenidos”.(Kisnerman, 1990). 
 
 La autora Gisela Konopka establece el puente de unión al señalar que las tres 
premisas de este método son: “a) el servicio social como profesión trata de mejorar el 
funcionamiento social de las personas; b) existe una correlación significativa entre 
funcionamiento social y experiencia de grupo; c) las personas necesitan de ayuda -a veces 
de ayuda profesional- para mejorar su funcionamiento social. Destacando que el trabajo 
social de grupos es el medio para realizarlo”. 
 

 Dentro del proceso metodológico es posible considerar algunos elementos 
estructurales de grupo que son:  

·  La cohesión 
·  Las normas  
·  La comunicación  
·  Estatus  
·  Rol 

 La cohesión, entiéndase como aquella tendencia a mantenerse unidos y de 
acuerdo. Unión que existe entre los miembros de un grupo que hace que las personas 
permanezcan integradas y el grupo no se disuelva, producto principalmente de dos 
fuerzas:  

1) Lo atractivo de los objetivos y metas del grupo.  
2) Lo atractivo de los miembros que los constituyen.  

Los factores que favorecen la cohesión:  

a) La existencia de objetivos motivados dados, concretos y evaluables, elegidos por 
los participantes.  

b) La comunicación auténtica entre sus miembros que favorezca:  
Expresar sus propios pensamientos y sentimientos.  
Ser considerados como valiosos. 
Sentirse aceptados y comprendidos.  

c) Colaboración entre los miembros de manera que cada uno respete a los otros y 
cumple con sus roles, responsabilidades y tareas.  

d) Prestigio del grupo que se obtiene a través  de los éxitos logrados, hace que el 
grupo adquiera una identidad propia y cree una tradición de grupo.  

Normas: estándares de comportamiento aceptable o reglas de conducta que la 
proporcionan a casa individuo la guía o ayuda para prever las acciones que se 
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considerarán una respuesta apropiada por los demás miembros del grupo. Es bueno 
acordarlas en grupo refuerza la cohesión.  

Los elementos de análisis de funcionamiento interno de los grupos están 
compuestos por los siguientes procesos:  

·  De comunicación.  
·  De interacción.  
·  De influencia. 
·  De toma de decisiones.  

A continuación se desglosara cada elemento, para otorgarle un significado al 
proceso metodológico como tal:  

Emisor-mensaje-medio-receptor-impacto. 

Este proceso se encuentra configurado por una organización espacial y temporal; la 
primera refiere a la distancia establecida entre los individuos por el uso cultural y según el 
tipo de relaciones. La segunda es una de las variables que distinguen las culturas.  

El lenguaje es un componente importante, el no verbal tiene una serie de 
configuraciones las cuales son:  

Manos: refiere a un elemento de comunicación y es básicamente cultural. 

Voz: es un determinante en la imagen que de nosotros se forma nuestro 
interlocutor. Con esta se puede crear un clima de confianza, influir y comunicar. 

Existe una serie de técnicas que ayudan a utilizar de mejor manera este 
componente: 

·  Proyectar la voz: como ejemplo de este punto, el hablar más fuerte de lo normal 
cuando se quiere llamar la atención de un grupo.  

·  Pronunciar: recalcando las silabas acentuadas, repitiendo las palabras difíciles y 
cuidando el vocabulario.  

·  Hacer el eco: repetir las frases más importantes con entonaciones diferentes.  

Mirada: el contacto visual es de suma importancia, porque indica que estamos 
atentos a lo que los otros expresan; este es útil para percibir  señales no verbales del 
interlocutor, porque abre y cierra los canales de comunicación y porque maneja los turnos 
de palabra. En esta existen dos miradas que reflejan lo siguiente:  

·  Intensa y fija: aflora sentimientos acticos de una manera amistosa, hostil o 
temerosa.  

·  Destinada: timidez, superioridad ocasional o sumisión cabizbaja.  
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Expresión facial: el rostro es la parte del cuerpo más observada durante la 
comunicación, porque la expresión facial es el principal sistema de señales para mostrar 
las emociones.  

Sus funciones son:  

·  Mostrar el estado emocional.  
·  Proporciona un feedback continúo sobre la comprensión de los mensajes.  
·  Refleja actitudes hacia los demás.  
·  Transmite mensajes sobre nuestra opinión y comentarios de los demás.  

Postura corporal: refiere a la posición del cuerpo, forma de sentarse, como 
permanecen de pie, como caminar, etc.  Todos estos son configuraciones que reflejan sus 
actitudes y sentimientos sobre ella misma y los demás.  

Escucha activa: esta implica estar disponible psicológicamente y atentos a los 
mensajes del interlocutor tanto en la instancia verbal y no verbal.  

Refiere en hacer preguntas aclaratorias, no hablar más de lo necesario, tomar 
apuntes, emplear frases y gestos que inviten al interlocutor a ampliar la explicación y le 
facilite la expresión de sentimientos y hacer notar que el interlocutor es escuchado.  

Algunas de sus ventajas son:   

·  Crear un clima de comunicación abierta para la comprensión.  
·  Reduce la tensión y las diferencias de opiniones.  
·  Se aprende del otro.  
·  Permite facilitar la resolución de conflictos, etc.  

Roles desempeñados por el líder (Contreras, 1980). 

En general el rol de un individuo, está determinado por la función que cumple. El 
líder es el que da forma y sentido a la estructura de cada grupo.  

Estos se pueden interpretar de distintas maneras, para ellos nos centraremos en 
que los roles pueden ser positivos y/o negativos:  

a) Roles positivos  

Ideas  

·  Aclarador: es aquel que sintetiza después de una discusión.  
·  Interrogador: redacta preguntas y orienta. Es crítico de manera constructiva. 
·  Opinante: aporta con opiniones sobre problemáticas, basándose en su 

experiencia.  
·  Informador: otorga información a los miembros del grupo.  
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Emociones  

·  Alentador: fortalece el yo y el estatus del grupo.  
·  Armonizador: está de acuerdo con el grupo, concilia posiciones opuestas, tiene la 

capacidad para aceptar y comprender. 
·  Reductor de opiniones: Ayuda al grupo, reduciendo las tensiones. 

 
Decisiones 
 

·  Activador: Impulsa al grupo hacia la adopción de decisiones 
·  Iniciador: Sugiere procedimientos, problemas o temas de discusión, propone 

soluciones alternativas 
 

b) Roles negativos  
 
Ideas  

·  Obscuro y complicado: lo que expresa y expone al grupo lo realiza de manera 
complicada. 

·  Agresor: lucha por su posición, crítica o censura a los demás, tratando de llamar la 
atención.  

·  Dominador: interrumpe, trata de dirigir al grupo y es autocrático.  
·  Negativo (Bloqueador): rechaza las ideas, adoptando una actitud negativa, es 

pesimista y se niega a cooperar.  
 
�
�
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TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS 
 

 

 

 
 
 
 

UNIDAD III 
 

EL MANEJO DE GRUPOS 
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1. DESARROLLO DE LA PERSONA EN GRUPO 
 
 
El desarrollo del ser humano se configura a partir de una serie de situaciones 

socioculturales e históricas que van ocurriendo a lo largo de la vida, lo que marca esta 
particularidad en el individuo son la personalidad y el medio social en el cual está inserto, 
ambos elementos avanzan unidos y son el resultado de la interacción que se plasma a 
través del medio socio-cultural y las influencias biológicas, que hacen que cada individuo 
sea diferente del resto. Esto se enmarca desde su nacimiento, ya que está sometido a su 
influencia, cuya presión le hará aprender de las reglas sociales, del lenguaje y del conjunto 
cultural de la sociedad.  

Es importante señalar que la familia constituye el núcleo primario del ser humano, 
en ella el individuo incorpora las principales pautas de comportamiento que le dará un 
sentido e identidad propia en su vida. El grupo familiar, es el agente formador de la 
personalidad del individuo que influye decisivamente en el desarrollo y sostén de la 
sociedad misma,  además cubre las necesidades primordiales del ser humano como ser 
biológico, psicológico y social. El ser humano no vive aislado sino que vive en una 
sociedad (conjunto de personas), en la que debe interactuar con el otro y vivir en el marco 
social que es altamente complejo; razón por la que se justifica la socialización, como 
proceso que transforma al individuo biológico al individuo social por medio de la 
transmisión y el aprendizaje de la cultura como, normas, valores, creencias, etc. 

Por tanto el ser humano es una persona activa con necesidades de toda índole, ya 
sean materiales, afectivas, sociales, culturales, etc., que se encuentran vinculadas en el 
medio para satisfacerlas. Esto da cuenta que no es una unidad aislada que aprende a 
reaccionar ante los estímulos sociales, sino que desde su nacimiento vive en un mundo 
lleno de interacciones con otros, lo que le permite desarrollar su vida en sociedad, esta 
interacción es uno de los elementos más fundamentales de toda la gama de respuestas 
que ha adquirido el individuo para desenvolverse en su medio, vale decir es la persona 
quién se interrelaciona con los demás estando inserto en un medio social con condiciones 
para modificarlo y adaptarlo acorde a sus necesidades básicas, este aprendizaje 
interactivo lo efectúa a través de los grupos. A su vez el nivel de integración determinará el 
grado de desarrollo y madurez de su personalidad como tal.  

En cuanto a la integración de la persona en un grupo pueden existir una serie de 
motivaciones, una de estas pueden ser por experimentar un nuevo estilo de enseñanza, 
vivir la dinámica grupal de forma directa y personal, perder el miedo de hablar frente a sus 
pares, aprender a sociabilizar, aprender a escuchar al otro sin oposiciones, etc. Tales son 
las motivaciones que influyen en la persona al momento de ser parte de un grupo, la 
interacción es relevante en este proceso puesto que <<la tarea es la finalidad, el "para 
qué" nos juntamos y es lo que hace que la gente quiera seguir en el grupo: es la 
motivación>>. La interacción permite a las personas descubrir intereses comunes, 
preferencias y antipatías, actitudes y sentimientos.  
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1.1 . Teoría de la socialización 
 
El concepto emerge en las investigaciones realizadas en los Estados Unidos, 

Francia, Alemania, entre otros países. Aproximadamente en 1928 el diccionario de Oxford 
admitió, por primera vez, el verbo <<Socialize>>, del que se deriva Socialización; los 
autores que tematizaron inicialmente en este concepto son: en 1897 el autor Anthony 
Giddens escribió The Theoru Of Socialization; y Burguess estudio la función de la 
socialización en la evolución social, 1916.  
 

El autor E. Durkheim en 1019, uso el concepto de socialización en el sentido 
estricto que se le ha atribuido desde entonces, cuando habla de la “naturaleza social” y de 
la “socialización metódica”, temas reflejados en su obra. En la década de 1920 diversos 
factores suscitaron interés por este concepto sociológico, entre lo que cabe destacar las 
tesis Freudianas sobre la “identificación” y sobre la “interiorización”; el choque entre la 
culturas diferentes y étnicas distintas de los inmigrantes, sobre todo en Estados Unidos, y 
la aplicación de la metodología empírica en las investigaciones sociales.  

 
En la década de 1930 se sucedieron los escritos acerca de esta cuestión y se 

popularizó el concepto de “socialización” a lo que contribuyeron 3 teorías importantes:  
 

a) El estructuralismo – funcionalismo de Talcott Parsons, según el cual la socialización 
ha de entenderse dentro del marco general de una concepción de la acción social. 
Los fenómenos son funciones del sistema social y la proceso socializador radica en 
la posibilitación de la interiorización de normas y valores aceptados en un sistema 
social y en la consolidación y aceptación de los roles.  

b) La teoría del interaccionismo simbólico de G. H. Mead, profesor de la Universidad 
de Chicago, quien en sus clases, impartidas en ella como profesor de filosofía, 
desde 1894, dibujo una teoría sobre el Sefl y la identidad contra el individualismo 
fomentado por S. Freud. G. H. Mead sintetizo, en el pragmatismo norteamericano 
con el behaviorismo para explicar la realidad como un “continuo simbólico”, 
configurando, en consecuencia, un conductismo social, cuyo símbolo básico es el 
lenguaje.  

c) La teoría del rol, con la que se identificaron el propio G. H. Mead, J. L. Moreno y R. 
Linton, aunque haya sido posteriormente R. Danremdorf el más significado, con sus 
tesis del Homo Sociologicus.  

 

Al centrarnos en la noción de la socialización se plantea lo siguiente;  

“El proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan las 
maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la 
sociedad” (Vander Zanden, 1986). Tal perspectiva hace alusión a la interacción, porque se 
trata de un proceso bidireccional: el sujeto recibe influencias del medio y a su vez el 
también influye sobre este.  
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Por otra parte una de las definiciones más citadas hacen referencia a un “proceso 
por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los 
elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de la 
personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se 
adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir” (Rocher, 1990).  

En este sentido, se considera a los agentes de la socialización a las instituciones y 
los individuos que tienen las atribuciones necesarias para valorar el cumplimiento de las 
exigencias de la sociedad y disponen del poder suficiente para imponerlas. La sociedad 
como tal logra transmitir sus ideales, valores, creencias, conductas aceptables; y para la 
psicología el acento está en ver cómo el individuo los asimila y los integra en su 
personalidad.  

Por tanto, lleva consigo dos aportaciones fundamentales para el desarrollo 
psicosocial del individuo:  

·  Suministra las bases para la participación eficaz en la sociedad.  
·  Hace posible la existencia de sociedad.  

Respeto al concepto de socialización son 3 los supuestos que emergen, dando a 
entender que:  

1) La noción de personalidad es, porque la socialización es entendida como medio o 
parte integrante del desarrollo pleno de la personalización; la individualización es 
imposible sin la socialización.  

2) Las implicancias normativas, se conciben como ideas guías implícitas de la 
actividad humana y varían, por lo tanto, según se pronuncie el investigador, por la 
conformidad de los roles, o por la capacidad de comunicación, o por la agresividad 
o por la motivación en la tarea.  

3) Las investigaciones empíricas, sobre la socialización se basa en términos 
subjetivos.  

Principales características de la socialización  

·  La socialización supone capacidad de relacionarse con los demás; el ser humano 
no se realiza en solitario, sino en medio de otros individuos de su misma especie, 
de lo contrario no se humanizaría.  

·  La socialización es una adaptación a las instituciones, en los mínimos exigibles, al 
menos, para no desentonar gravemente en la comunidad de  manera que, según la 
psicología social  no es idéntica en todos los grupos, sino que se estructura <<en su 
forma y en función de las exigencias sociales>>. Las relaciones conflictivas de los 
miembros de una sociedad ocasionan crisis. Ha sido necesario señalar que las 
teorías del consenso y las del conflicto no pueden suscribir el alcance de la 
adaptación, pues mientras para la los primeros es condición sine qua non para el 
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equilibrio social, para los segundos ha de entenderse restrictivamente, porque solo 
la confrontación social es la explicación del progreso humano. Unos dirán que sin 
aceptación se corre riesgo social y mental; otros, en cambio creerán que la 
adaptación cercena, constriñe y limita.  

·  La socialización es una inserción social, puesto que introduce al individuo en el 
grupo y le convierte en un miembro colectivo.  

·  La socialización es convivencia con los demás, esta convivencia cumple con el 
objetivo de llenar las necesidades fundamentales de afecto, de protección, de 
ayuda, etc., la convivencia es por otra parte, la mejor prueba de que la socialización 
es correcta y de que el individuo se ha abierto a los demás.  

·  La socialización coopera al proceso de personalización, porque el <yo> se recrea 
en la confrontación con los otros y constituye la personalidad social en el 
desempeño de los roles asumidos dentro del grupo.  

·  La socialización es aprendizaje, el hombre es un socializando, porque es sociable.   
·  La socialización es interiorización de normas, costumbres, valores y pautas de 

crianzas que se dan en el núcleo familiar, como primer especio de interacción.  

En consecuencia, podría definirse como un proceso de interacción entre sociedad y 
el individuo, por el que se interiorizan las pautas, costumbres y valores compartidos por la 
mayoría de los integrantes de la comunidad, cuando se integra la persona en el grupo, 
aprende a comportar socialmente, se adapta el hombre a las instituciones, se abre a los 
demás, convive con ellos y recibe la influencia de la cultura de nodo que se afirma el 
desarrollo de la personalidad.  

Las funciones de la socialización han sido consideradas de diversas formas, con 
dependencia de la teoría o modelo sociológico preferido. La concepción estrutural-
funcionalista entiende la socialización en relación con los servicios y funciones; en este 
caso, la socialización desempeña estas funciones:  

Las principales teorías de la socialización son;  

1° Modelo funcionalista, su precursor es Arnold Gehlen (1940), el menciona que “el 
hombre se caracteriza por la debilidad y defectuosidad de instintos innatos directivos de la 
conducta”; asimismo, para sobrevivir, necesita conseguir habilidades y capacidades a 
través de la socialización, que es una prolongación y ampliación de equipamientos 
biológicos humanos, que le permiten adaptarse a su medio.  

2°Modelo cognitivo, los autores como A. Schütz, P.I. Berger y T. Luckniann, enfatizan 
en el conocimiento cotidiano y la orientación de las acciones se sustentan bajo la 
intersubjetividad. La teoría de la interacción social tiene su justificación epistemológica en 
este modelo antropológico.  
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3°Modelo integrador, este modelo sustenta la teoría de Talcott Parsons, quien insiste 
en la interiorización de las reglas y normas sociales, como características de la 
socialización.  

4°Modelo represivo, S. Freud es el principal representante, ya que sostiene que el 
inconsciente, el ello y la represión son las únicas explicaciones convincentes sobre la 
socialización. Este modelo es el fundamento de la teoría psicoanalítica.  

5°Modelo individualista, la socialización es constituida de la individualidad e identidad 
humana como tal, las tesis de las teorías antropológicas más significativas son: la 
individuación es posible mediante la participación en los diversos grupos y en el trabajo 
colectivo; la autoimagen o identidad de una persona le permite situarse en la mente del 
otro y ser comprendido, a su vez por este.  

También se entienden como teorías;   

·  La socialización como aprendizaje social.  
·  La socialización como subordinación a los impulsos del ello.  
·  La socialización como transformación cognitiva de la información.  
·  La socialización como fenómeno de un sistema estructural y funcional.  
·  La socialización como interacción social.  
·  La socialización como identidad del yo y la competencia comunicativa.  
·  La socialización como parte del proceso de producción.  

Por consiguiente se puede configurar a partir de dos visiones: objetivamente; a 
partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en cuanto proceso que moldea al 
sujeto y lo adapta a las condiciones de una sociedad determinada, y subjetivamente; a 
partir de la respuesta o reacción del individuo a la sociedad.  

Existen diferentes perspectivas, están se desglosan a continuación:  

Según el autor Robert A. LeVine emergen tres perspectivas que se pueden analizar 
dentro del proceso de <<socialización>>, los cuales son: culturización, control de impulsos 
y adiestramiento de rol, que se pueden tematizar interdisciplinariamente desde tres 
diferentes interpretaciones, correspondientes en líneas generales a las orientaciones de la 
antología cultural, la sociología y la psicología.   

La antropología cultural  La considera como un proceso de adquisición en la 
teorización de la cultura por parte del individuo (en- 
culturización). Esta perspectiva sostiene que existe 
una relación armónica entre las fases del proceso de 
socialización y el proceso de desarrollo cognitivo del 
sujeto. 
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Sociología La considera como enseñanza de la función o de la 
participación social, en donde relaciona el proceso 
con la consecuencia de la conformidad social, cuyo 
objetivo es la aceptación del papel que el individuo 
debe desempeñar en la estructura social. 

Psicología  Considera el proceso de socialización como una 
necesidad de dominar los propios impulsos y 
adecuarlos a formas adecuadas socialmente.  

 

Para el control de los impulsos la familia adquiere un papel importante, ya que esta 
otorga los modelos que van a ser imitados por los niños, de ahí la importancia de que 
estos modelos sean adecuados o no.  

Para Freud la socialización es un proceso mediante el cual los individuos aprenden 
a refrenar sus instintos innatos antisociales. Otros autores como Piaget o Hoffman, 
alejados de la teoría psicoanalítica, expresan igualmente su visión desde el modelo del 
conflicto. Piaget centra el concepto de egocentrismo como uno de los aspectos 
fundamentes de la naturaleza humana, el cual a través del mecanismo de la socialización 
se va controlando gradualmente. Por parte Hoffman entiende que el conflicto generado 
entre las distintas voluntades que expresan los adultos y los niños <<en proceso de 
socialización>> se resuelve con la imposición de normas por parte del adulto. Estas se 
convierten en elemento motivador de la socialización del niño que busca la aprobación del 
adulto.  

Las etapas de la socialización son según los autores Richard Moreland y John 
Levine son:  

·  Primera: investigación, búsqueda de información.  
·  Segunda: socialización, el individuo acepta las normas, valores y perspectivas.   
·  Tercera: mantenimiento, el individuo y el grupo negocian cual es la contribución 

que se espera de los miembros.  
·  Cuarta: resocialización, se resuelven las diferencias o el grupo expulsa a un 

integrante.  
·  Quinta: memoria, las conclusiones sobre la experiencia global del grupo se 

convierten en parte de la tradición de los grupos. 
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En síntesis la socialización contempla;  

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE SOCIALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los agentes sociales:  

Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel de mayor o menor 
importancia según las características de la sociedad, de la vida de la persona y de su 
status social. Cuanta más compleja es la sociedad, más complejo es el proceso de 
socialización, y es más difícil tanto homogeneizar como diferenciar a los miembros de la 
sociedad para que exista una relación entre ellos y una adaptación. 

Se puede decir que cada persona con quien se entre contacto es un agente de 
socialización. El primer agente al comienzo natural del proceso de socialización es el 
grupo familiar y es el más importante, aunque posteriormente se amplía a otros grupos. 
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Con el proceso de modernización se ha planteado la pérdida de su relevancia frente a 
otros grupos (educación, amigos, medios de comunicación), pero su importancia sigue 
siendo incuestionable dado que durante la infancia muchas veces se selecciona de 
manera directa o indirecta. Además se produce la elección de la escuela a la que van los 
niños, los amigos, los medios de comunicación a los que están expuestos. En definitiva se 
controla la relación del niño con la sociedad. 

Estos son:  

La familia:  

·  Juegan un papel fundamental. 
·  Conservación de los valores sociales.  

La escuela:  

·  Ámbito formal creado por la transmisión cultural. 
·  Permite el desarrollo personal y social en otros ámbitos.  

Grupo de pares:  

Diferente papel / infancia. 

        Adolescencia: subcultura juvenil. 

Grupos de trabajo y asociaciones:  

·  Propio de las sociedades industrializadas.  
 

1.2 . Tipos de socialización 
 
La socialización se puede expresar de diferente forma, según la etapa de vida que 

atraviesa una persona o en base a sus procesos previos de socialización, en donde por 
norma general se reconocen las siguientes:  

Socialización primaria (o temprana): Es la primera por la que el individuo atraviesa 
en la niñez, por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. Se da en los 
primeros años de vida y se remite al núcleo familiar. Se caracteriza por una fuerte carga 
afectiva. Depende de la capacidad de del niño, que varía a lo largo de su desarrollo psico-
evolutivo. El individuo llega a ser lo que los otros significantes lo consideran (son los 
adultos los que disponen las reglas del, porque el niño no interviene en la elección de sus 
otros significantes, se identifica con ellos casi automáticamente) sin provocar de 
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identificación. La socialización primaria finaliza cuando el del otro generalizado se ha 
establecido en la del individuo.  

La socialización primaria para un niño es muy importante, ya que establece las 
bases para toda la futura socialización. La socialización primaria ocurre cuando un niño 
aprende las actitudes, valores y acciones apropiadas para los individuos como miembros 
de una cultura particular. Está influenciada principalmente por y la familia inmediata y 
amigos. Por ejemplo, si un niño vio a su/su madre que expresa una opinión discriminatoria 
sobre un grupo minoritario, entonces ese niño puede pensar que este comportamiento es 
aceptable y podría seguir teniendo esa opinión acerca de los grupos minoritarios. 

En síntesis:  

Tiene lugar en la niñez del individuo y gracias a ella se convierte en miembro de la 
sociedad, pues sus significados se implantan en la conciencia con gran firmeza. En esta 
fase socializadora, los contenidos emocionales son más importantes que la información 
propiamente dicha, por lo que es muy difícil que sean modificados a lo largo de su vida. 
Termina cuando el niño o adolescente ha interiorizado los modelos socialmente 
aceptados.  

·  En la infancia.  
·  Se interiorizan los elementos más importantes de la sociedad, el lenguaje, la 

identidad de género, de clase, etc.   
·  Inclusiva: se extiende a casi todos los aspectos de la individualidad.  
·  Es una etapa donde se comienza a comprender. 
·  Esta etapa concluye cuando el individuo aprende del concepto “del otro” dentro de 

la sociedad.  
·  Los agentes de socialización más importantes son los <<padres>>.  
·  Duradera y acrítica.  

Socialización secundaria: es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya 
socializado a nuevos sectores del mundo de su sociedad. Es la internalización de 
submundos (realidades parciales que contrastan con el mundo de base adquirido en la 
primaria) institucionales o basados sobre. El individuo descubre que el mundo de sus 
padres no es el único. La carga afectiva es reemplazada por pedagógicas que facilitan. Se 
caracteriza por la división social del trabajo. Las relaciones se establecen por jerarquía. 

Se refiere al proceso de aprender cuál es la conducta apropiada como miembro de 
un pequeño grupo dentro de la sociedad en general. Básicamente, son los patrones de 
comportamiento reforzado por los agentes de la sociedad socializar. Socialización 
secundaria se lleva a cabo fuera de la casa. Es el lugar donde los niños y los adultos 
aprenden a actuar de una manera que sea apropiada para las situaciones que están 
adentro escuelas requieren un comportamiento muy diferente de la casa, y los niños 
tienen que actuar de acuerdo a las nuevas reglas. Los maestros nuevos tienen que actuar 
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de una manera que es diferente de los alumnos y aprender las nuevas reglas de la gente 
alrededor de ellos. La socialización secundaria se asocia generalmente a los adolescentes 
y adultos, e implica cambios más pequeños que los que se producen en la socialización 
primaria. Estos ejemplos de socialización secundaria están entrando en una nueva 
profesión o mudarse a un nuevo ambiente o la sociedad. 

En síntesis  

Es la que tiene lugar posteriormente, cuando se internalizan contextos sociales 
específicos en los que se va a desenvolver la persona una vez ya formada. Serían 
realidades parciales de la sociedad, como desarrollará su tarea profesional, el tiempo de 
ocio, etc. Este tipo de socialización es muy importante en las sociedades complejas, en las 
que se produce un alto grado de división del trabajo y del conocimiento y su acción es tan 
eficaz como la de la socialización primaria, pero difiere de ella por la menor importancia 
del contenido emotivo y la mayor importancia que adquiere el correcto desempeño de 
roles específicos.  

·  Interiorización de valores, normas específicas y concretas correspondientes a 
funciones que van a ejercer en la vida adulta.  

·  Grupos de iguales, instituciones.   
·  Permite al individuo acceder a nuevos ámbitos de la sociedad (escuela, trabajo, otra 

cultura, etc.).  
·  Las relaciones sociales son más normadas y suelen ser jerárquicas.  
·  Los agentes de socialización aquí son las instituciones.  

Socialización terciaria: empieza con la vejez, se inicia con una crisis personal, ya 
que el mundo social del individuo pasa a restringirse y a volverse monótono, el sujeto se 
ve obligado a abandonar comportamientos que había aprendido; a dejar grupos donde 
había pertenecido. Ya no ve las cosas con los mismos criterios que antes.  

·  Relativización de lo aprendido dentro de un contexto vital geográfico, social, 
económico y cultural.  

·  Se basa en el proceso de transculturación, cuando un individuo se integra a otra 
sociedad, con patrones culturales distintos a los aprendidos en los procesos 
anteriores.  

·  Algunos autores la asocian a la etapa de la vejez, en donde cambian ciertos 
códigos de comportamiento y roles dentro de la sociedad.  

·  También se da un proceso de re-señalización en caso de personas que se han 
adaptado mal a su sociedad.  

·  Los agentes de socialización con la ideología, la religión, medios de comunicación, 
etc.  

Por ende es posible señalar  que los procesos de socialización consisten en como 
la persona es capaz de aprender y adaptarse a los modelos culturales de una sociedad.  
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Durkheim menciona;  

·  Los hechos sociales (pensar, sentir y actuar) están influidos por condiciones 
exteriores, las cuales regulan las conductas de las personas. << orden social, que 
es coercitivo>>.  

·  La educación tiene como finalidad entregar las pautas de comportamiento comunes 
y sociales a la persona.  

·  La sociedad busca crear personas según su estereotipo.  
·  La persona es un producto de su sociedad.  

Weber postula; 

·  La sociedad solo existe por que las personas realizan acciones, que es de donde 
parte cualquier hecho social.  

·  Toda la acción social de una persona está influenciada o dirigida por las acciones 
de las otras personas.  

Berger y Luckman  señalan que;  

·  La realidad social cambia con el tiempo y el espacio.  
·  Entienden la realidad como un fenómeno independiente a la voluntad de una 

persona.  
 

 
1.3 . Individuo y grupo  

 
En la interacción y la formación del individuo, se puede señalar que el contexto 

social es determinante, puesto que comienza el aprendizaje de las experiencias que se 
dan a través de las costumbres sociales como; el modo de comunicarse, el tipo de 
lenguaje, el espacio y lugar de interacción con las personas, etc., que finalmente formará 
su conducta de acuerdo al ambiente en que vive y se desarrolla como persona.  

Una definición exacta de individuo, se puede establecer en primera instancia desde 
un nivel ontológico, esta noción se ve enriquecida con las teorías del filósofo francés R. 
Descartes quien manifiesta la frase “Pienso, luego existo”. (Ritzer, 2002). Alude a que el 
individuo tiene la capacidad para pensar, reflexionar y utilizar sus aptitudes racionales. A 
su vez,  se reconoce su posicionamiento en el medio en cual existe, vinculándose con todo 
aquello que lo rodea. En segunda instancia se puede constituir como un ser único e 
irrepetible que no puede ser imitado, ya que surge en un ambiente especifico, con 
determinadas capacidades físicas e intelectuales y en un escenario socio-histórico que lo 
diferencia del resto. Todos estos elementos demarcan al individuo como un ser particular, 
con características propias.  
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El desarrollo humano no es posible sin la existencia de la sociedad, ya que desde 
que nace el individuo está sometido a su influencia, por medio de las reglas sociales, el 
lenguaje y un conjunto cultural que desprende de la misma. El ser humano no puede vivir 
aislado, sino que vive con una comunidad de personas, en la que debe relacionarse y vivir; 
esto se justifica a través de la socialización, entendiéndose como un proceso que 
transforma al individuo  por medio del aprendizaje cultural que subyace en la sociedad.  

Por lo tanto el hecho de compartir con otras personas, facilita la convivencia social y 
el desarrollo de la comunidad se verá reflejado en la aceptación del individuo, ya sea de 
manera activa o pasiva. También se puede decir que la socialización es fundamental a la 
hora de que un individuo sea parte de un grupo, ya que asume la capacidad de 
relacionarse con los demás, es decir si el individuo no interacciona, no se humanizaría y 
no aprendería  pautas de comportamiento que son útiles en el contexto social. 

Un grupo posibilita la participación social de cada individuo, le da forma e influye en 
el comportamiento de los miembros individuales al igual que su desarrollo, también 
determina si éste logrará o no sus objetivos. De igual manera  sea cual sea su objetivo, 
otorga al individuo una dimensión y posición social; en el que ejerce y desarrolla roles, 
responsabilidades y es constituyente de vínculos relacionales. El ser parte de un grupo, 
constituye la manera más habitual de convivencia de los seres humanos, ya que el 
hombre es un ser social que necesita de otras personas para desarrollarse y sobrevivir en 
un sistema social complejo. Los distintos grupos de los que será parte, ya sea por su 
afinidad y objetivos en común, proporcionan un conjunto de estímulos y refuerzos 
necesarios de otros para su supervivencia, predominando consigo la aceptación de 
normas de la sociedad como tal.  

 

1.4 El método de grupo 
 

El grupo está formado por varias personas y sus relaciones interpersonales, 
existiendo sólo cuando los objetivos de cada uno están interconectados con los de los 
demás por algún objetivo común. 

"La importancia del grupo es que el individuo puede adquirir una serie de 
compromisos públicos que refuercen los adquiridos en la terapia individual o amplíe los 
mismos. El comprometerse ante los demás es una forma eficaz de facilitar el cambio que 
exige el proceso terapéutico. Por otra parte, la pertenencia al grupo constituye un vehículo 
fundamental para trabajar de forma eficaz las relaciones interpersonales, la comunicación, 
la autoayuda, el compromiso y el autoconocimiento." (Contreras, 1990). 

“El trabajo social con grupos pretende implicar a los componentes del grupo para 
que sean ellos mismos los que participen activamente en sus propios cambios, a nivel 
personal, grupal y social.” (Tschorne, 1997).  
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“Es un método de educación socializante, en el que se refuerzan los valores del 
individuo, ubicándolo en la realidad social que le rodea para promover su cooperación y 
responsabilidad en una acción integradora del proceso de desarrollo, así como un 
instrumento esencial en la motivación para el cambio de estructuras, que a través de la 
participación grupal, proporciona el agrado de sentirse miembro de una sociedad a la cual 
pertenece y respeta y con la que va a contribuir para alcanzar mejores niveles de vida. Su 
función se fundamenta en medidas correctivas, preventivas, rehabilitatorias y 
promocionales.” (Contreras, 1995).  

El método de grupo es un proceso educativo en el que el trabajador social conduce 
a los individuos a establecer relaciones de grupo satisfactorias que les permita crecer 
emocionalmente y los capacita para actuar de acuerdo a las circunstancias de su medio 
ambiente social y familiar. Entendemos hoy que la respuesta a cómo integrar las masas al 
desarrollo, la da el trabajo social de grupo como método de educación psicosocial 
informal. A través de éste se está enseñando a la masa a vivir en democracia, a lograr un 
sentimiento de comunidad y a tener una actitud activa para poder participar. Como método 
básico, intenta llegar a formas más amplias de terapia social, para que las comunidades 
sean agentes de su propio cambio y bienestar social. 

� Si el grupo es un instrumento para satisfacer necesidades individuales, el TSG es 
un medio para crear y desarrollar sentimiento de comunidad, en tanto los integrantes 
aprenden a dar y recibir, a comunicarse experiencias, a compartir cosas, a trabajar 
cooperativamente, a elaborar contenidos. 

Gisela Konopka establece el puente de unión entre el porqué del TSG y lo que es el 
TSG, al señalar que las tres premisas de este método son: a) el servicio social como 
profesión trata de mejorar el funcionamiento social de las personas; b) existe una 
correlación significativa entre funcionamiento social y experiencia de grupo; c) las 
personas necesitan de ayuda <<a veces de ayuda profesional>> para mejorar su 
funcionamiento social. El TSG es uno de los medios para hacerlo. 

El Trabajo Social de Grupo, es uno de los tres métodos clásicos de la profesión a 
través de la cual, utilizando la situación de grupos, se ayuda a que los individuos 
miembros de un grupo puedan  satisfacer sus necesidades psicosociales y progresar 
desde el punto de vista emotivo e intelectual, de modo que pueda alcanzar los objetivos 
del grupo y contribuir a un mejor funcionamiento de la sociedad. 

El reconocimiento del trabajo social de grupo como método autónomo del trabajo 
social. (Ander-Egg, 1995). 

Alrededor de 1934 se inicia un movimiento dentro del “social work” que tiene por 
finalidad definir la técnica y objetivos de este tipo de trabajo. Y es en el año 1935 cuando 
la National Conference of Social Work comienza a considerar el trabajo con grupos como 
una de las ramas del trabajo social y lo pone en igualdad con los otros tres sectores 
reconocidos como de la profesión, que en ese entonces se denominaban “caso social”, 
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“organización de la comunidad” y “acción social”. En ese mismo año los editores del Social 
Years Boos introducen el “group work” como una de las cuatro partes del trabajo social. 
Todo esto no significa que para ese entonces se haya reconocido como método autónomo 
y específico de la profesión. Podemos decir que, a mediados de la década de los treinta, el 
trabajo social con grupos es considerado un modus operandi de la profesión y como una 
de las especializaciones básicas, desde ahí que se habla del “trabajador de grupo” (group 
worker). En 1936, se fundó la “Asociación Nacional para el estudio del trabajo con grupo”, 
con el fin de “esclarecer y definir tanto la filosofía como la práctica del trabajo con grupo”. 
Un año después, Gertrude Wilson presenta a la NASW los estudios realizados por una 
serie de comités conjuntos integrados por “group workeds” y “case workers”. 

Lo cierto es que el trabajo social con grupos sólo fue aceptado como un método 
propio de la profesión, a partir de 1936, luego de Grace L. Coyle presentó a la Conferencia 
Nacional de Trabajo Social el estudio que fundamentó el nuevo método profesional. Este 
trabajo fue lo que podríamos denominar el primer libro sobre el método de grupo como 
específico de la profesión. En este estudio -On Becoming Profesional-, Coyle entiende por 
trabajo social el “uso consciente de las relaciones sociales en el desempeño de ciertas 
funciones de la comunidad” y a partir de estos parámetros de referencia profesional 
analiza los atributos del “group work” en cuanto campo de actuación profesional, y 
concluye -en lo que aquí interesa- que “el trabajo con grupo como método cae dentro del 
más amplio campo del trabajo social como método de intervención”. (Kisnerman, 1990).  

Funciones generales del trabajador social;  

·  Avance: observar el avance del grupo y llevar un seguimiento, así como recordar 
los progresos del grupo mediante el refuerzo de las intervenciones individuales.  

·  Objetivos: definir con claridad los objetivos de acuerdo con las aspiraciones, deseos 
y posibilidades de todos sus miembros. Es recomendable que los objetivos sean 
coherentes, cuantificables y concretos.  

·  Elegir las actividades y tareas más adecuadas y lograr que se desarrollen para 
conseguir los resultados propuestos.  

·  Evaluar el proceso durante y después.  
·  Facilitar recursos para enfrentarse a problemas de relación en grupos y de 

resolución de conflictos.  
·  Facilitar recursos pedagógicos, institucionales y administrativos.  
·  Tener la habilidad de coordinar.  
·  Adaptarse a los diferentes grupos.  
·  Ser objetivo. 

Los trabajadores sociales están cualificados para desempeñar tres tareas entre 
otras, que pueden ser muy útiles para el grupo en su funcionamiento:  

- La tarea de consulta: es la que realiza el/la trabajador/a social cuando ofrece 
información y consejos.  
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- La tarea de facilitación: apoya conductas de algunos/as miembros del grupo; pueden 
ofrecer modelos de conducta; preguntar cuestiones apropiadas o proveer observaciones 
apropiadas y sentimientos acerca del grupo. Pueden enseñar el funcionamiento de otros 
grupos; pueden ayudar a centrar problemas, a discutirlos, a disminuir tensiones.  

- La tarea de coordinación: supone facilitar el cumplimiento de tareas de todos/as 
los/las miembros del grupo, facilitar el cumplimiento del plan, promocionar recursos, tanto 
del grupo como materiales. 

 
2. INTERACCION EN GRUPO 

 
 

El proceso de interacción es lo que va pasando entre la gente que integra un grupo 
en acción (Inter. - acción = acción entre) teniendo en cuenta también inciden en esa 
actividad interna las relaciones que el grupo establece con su alrededor (otros grupos).  

 
Todo grupo funciona alrededor de una actividad que se interpone bajo la calidad de 

una tarea y/o actividad determinada. La tarea es la finalidad, el "para qué" se juntan y  lo 
que hace que los individuos quieran seguir en el grupo: es la motivación. Por tanto la 
interacción social es la relación entre dos o más personas donde las acciones de una 
persona dependen de las acciones del otro, y viceversa, sin duda es el resultado de la 
influencia mutua, no la actividad paralela o simultánea. Este fenómeno puede darse desde 
los contactos más superficiales hasta relaciones complejas, que se presentan 
cotidianamente en la interacción grupal como tal. Los procesos de interacción son clave 
para la configuración del grupo y para la formación del individuo. 

En la interacción social los individuos se influyen mutuamente y adaptan su 
comportamiento frente a los demás. Cada individuo va formando su identidad específica 
en la interacción con los demás miembros de la sociedad en la que tiene que acreditarse.  

 
 

2.1.  El programa del grupo 
 

La noción de programa refiere al conjunto de actividades planificadas que desarrolla 
un grupo para lograr los objetivos que se ha propuesto. La importancia se refleja en que 
comprende objetivos, contenidos, un área y medios. 

 Esto implica una planificación en el sentido de lograr una parte de actividades, 
transformaciones en el grupo y el desarrollo de la personalidad de los miembros. El 
planificar es ordenar las acciones, aquí parten una serie de interacciones activas de 
experiencias, capacidades y habilidades; en donde los miembros del grupo y el trabajador 
social son encargados de su elaboración.  



�

���
�
�

Instituto Profesional Iplacex �

Sin duda cuando se forma un grupo, ya existe un programa previamente 
establecido.  Esta situación se plantea en dos formas: primero, el programa que es la 
actividad motiva al interés de los asociados <<miembros>< y segundo, el objetivo social 
que fue propuesto por una institución. Tal efecto, se considera una vez que el grupo está 
en la etapa de organización, se debe volver a planificar el programa de acuerdo a sus 
necesidades, sin perder de vista el motivo por el que fue formado.  Los miembros se 
necesitan unos a otros para alcanzar sus objetivos y éstos sólo se logran de acuerdo a la 
naturaleza de los lazos constitutivos, tales como la existencia del interés/objetivos en 
común, la atracción entre los miembros y la inclinación hacia el programa. 

Por tanto “el programa es el conjunto de acciones planificadas que realiza un grupo 
y que sirven para apoyar las normas y actitudes, desarrollando otras.  Es también la 
dinámica de cómo se procesan las interacciones.  Se le considera un instrumento cuyo 
empleo favorecerá además la integración y la acción mediante las cuales los fines 
deseables serán alcanzados por el grupo en conjunto”. (Contreras, 1990).  

 Este forma la base sobre la cual se aplican los principios y las técnicas del trabajo 
social de grupos, constituyéndose en el instrumento por el cual se logran los fines 
<<quehacer>> profesionales.  El individuo, el grupo y sus necesidades, siguen siendo los 
criterios de elección del programa, cuyo eje es, sobre todo, de desarrollo del hombre en su 
dimensión social, sus modos de expresión y el bien común del grupo.  No reúne a las 
personas para someterlas a una actividad, sino que coloca ésta al servicio de los 
individuos libremente agrupados, y con vínculos y necesidades comunes. 
 

 El programa no se centra en la acción, sino en el grupo, satisfaciendo necesidades 
e intereses.  La actividad no es un fin, sino una manera de llegar al “cómo y para qué se 
hace”.  Un programa eficaz permite observar la conducta de los miembros y las reacciones 
individuales que se presentan en el campo de interacción.  En él se contempla la 
institución, el individuo que lo ejecuta y a la comunidad de la que forman parte. El proceso 
de realizarlo debe ser el progreso de las propias potencialidades y capacidades del grupo. 
De esta manera se puede dilucidar que del concepto equivalente a “actividades”, pasa a 
una lógica más amplia, que significa relaciones, acciones reciprocas y experiencias, 
determinadamente planeadas y ejecutadas por el grupo con el apoyo del trabajador social.  
Por tanto un buen programa es el que guía la acción recíproca entre los miembros, el que 
permite el crecimiento del individuo y del grupo.  Su contenido comprende objetivos, un 
área y medios. Las actividades facilitan la acción recíproca entre los miembros; entendida 
ésta como una conducta participante. En la etapa de organización, las actividades deberán 
estipularlas los miembros del grupo a través de la expresión de sus necesidades e 
intereses comunes.  
 

 En todo programa de trabajo social de grupos, el líder profesional debe guiarse por  
principios, entre los que se pueden mencionar: 
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a. Llevar al individuo a tener un concepto de vida que sea parte integrante de su 
conducta social. 

b. Integrar al individuo dentro de la vida del grupo, ya que a través del programa que 
aparecen las interrelaciones que lo permiten integrarse al mismo. 

 
Elementos que se deben considerar  
 

1. El programa se estructurará en el contexto de los objetivos y normas de la 
institución que patrocina, adecuándose a sus recursos humanos y materiales.  No 
se puede trabajar aisladamente, sino integrado en un todo armónico. 

2. En su planificación, debe respetar las normas de la comunidad, utilizando sus 
recursos u favoreciendo el cambio de actitudes, para proyectar hacia ella sus 
beneficios. 

3. El programa contendrá a principios, normas y controles sociales. 
4. Debe satisfacer las necesidades y favorecer el proceso de socialización, 

aculturación, recreación, aprendizaje y terapia. 
5. Será diferente de acuerdo a cada grupo, considerando la edad, sexo, nivel cultural, 

estratificación social, etc.  Su realización es en función de los intereses y de las 
necesidades de los miembros. 

6. El contenido deberá ser de preferencia enfocado a actividades  en el que los 
miembros tengan la oportunidad de conversar.  Los grupos deportivos solo 
desarrollan la competencia, lo cual tiende a producir baja interacción entre los 
participantes.  Las actividades creadoras alivian al grupo de tensiones y situaciones 
conflictivas. 

7. Un alto grado de interacción tiende a producir un alto grado de participación y 
esfuerzo, originando cooperación, sentimientos elevados y relaciones amistosas. 

8. La no interacción conduce a la competencia, rivalidades y hostilidades. 
9. La responsabilidad de destacar en los miembros más capaces, para que de este 

modo, el líder profesional y el grupo puedan emanciparse.  Dentro del programa, los 
más capaces deben ayudar a los menos capaces. 

10. Se deben incluir actividades de ayuda a otros grupos, proyectándose hacia la 
participación social. 

11. El programa se ajustará a la capacidad física delos individuos, así como a sus 
recursos materiales y económicos. 

 
Características 
 

·  Individualizado: de acuerdo al perfil sociocultural del grupo y sus miembros. 
·  Dinámico, su base se encuentra en actividades que desarrollen la interacción; debe 

poseer la tendencia a variar, crecer, ampliarse y evolucionar. 
·  Funcional, se puede realizar tal y como  lo desea el grupo.  Su contenido asegurará 

que las funciones se puedan ejecutar sin problema. 
·  Operativo,  el grupo elabora sus acciones y todos participan en ellas. 



�

�3�
�
�

Instituto Profesional Iplacex �

·  Flexible, puede amoldarse a las circunstancias cuando así lo exijan. 
 

En síntesis el programa debe ser: 
Planeado     
 Deseado    
  Dirigido   
   Realizado  
    Evaluado 

 
 La estructura del programa debe estar compuesta por una actividad, ya sean; estas 

pueden ser de tipo central y periférica. Todas las periféricas deben ser dirigidas por el líder 
profesional, lo cual permitirá proporcionar un enfoque de participación social. Las 
actividades enriquecen el programa y constituyen experiencias de gran valor para el grupo 
y para el individuo. En la actualidad se les denomina de “acción social”. 

 
 Antes de describir la forma como se planea un programa, es importante señalar 

cuál es el papel del trabajador social en este aspecto, a continuación se plantean una serie 
de funciones, las cuales son:  

 
1. Contribuir para que el programa se identifique con la institución que lo patrocina y 

sus objetivos. 
2. Motivar al grupo para que sean ellos los que elaboren su programa. 
3. Durante la etapa de formación, aprender a escuchar y conocer a sus miembros, así 

como observar actitudes, necesidades e intereses del grupo; por ello se puede 
sugerir o ayudar para el que programa central responda realmente a las 
necesidades del grupo. 

4. Utilizar las actividades centrales para realizar en forma paralela un programa de 
actividades periféricas. 

5. Crear un ambiente favorable junto con la institución que patrocina, para estimular el 
interés y la creatividad, respetando la individualidad de sus miembros. 

6. Frente al desarrollo del programa, descubrir intereses y necesidades, evaluándolas 
para continuar la actividad o pasar a otra. 

7. Ayudar a los miembros del grupo a comprender los problemas que surjan del 
programa. 

8. Romper las tensiones que se presentan. 
9. Asumir nuevamente el liderazgo si se requiere. 
10. Dinamizar los roles en el desarrollo del programa. 
11. Ser un observador atento al desenvolvimiento del programa y asumir una actitud de 

censor ante cualquier circunstancia adversa que se les pueda presentar. 
12. Ser un agente catalizador de las ideas, los materiales y los recursos. 
13. Usar el ambiente como estímulo de nuevas actividades. 
14. Ayudar a superar experiencias frustrantes y vivir con el grupo los éxitos y los 

fracasos como propios. 
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15. Procurar que los procesos de la vida del grupo se realicen. 
16. No desempeñar él mismo la actividad del grupo a nivel maestro, sino que procurar 

que otra persona lo haga; si el conductor falla, debe ser capaz de sustituirlo pero no 
en forma permanente. 

17. Introducir nuevos elementos a los programas para enriquecer la experiencia. 
 

 Planeamiento del programa: su concepción contiene un objetivo con bases 
socioeducativas, ya que el éxito o el fracaso de la vida de un grupo dependen del nivel de 
identificación de los miembros.  El éxito es una consecuencia de un buen programa que 
permite una rica interacción grupal.  Su planeamiento se debe hacer a corto plazo y con 
etapas subsecuentes que permiten al grupo decidir su continuidad. 
  
  Para que un programa tenga valor socioeducativo, debe ser activo y desarrollado 
por el propio individuo, ofreciendo la oportunidad de proyectar la participación social, 
relacionando al grupo con otros y con su propia comunidad. 
 
  También requiere de la participación y responsabilidad de todos sus miembros, 
procurando una división adecuada de funciones y el desarrollo de roles.  Así se preparan 
para tener en cuenta las ideas de los demás, a plegarse a las decisiones colectivas y a 
respectarlas, aun cuando personalmente sean de otra opinión. 
 
Fase preparatoria 

a) Exploración de intereses.  Se lleva a cabo a través de las opiniones y sugerencias 
del grupo. 

b) Jerarquización de  prioridades encontradas. 
c) Investigación de recursos humanos, materiales y económicos. 
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1. Datos generales  Institución 

Nombre del grupo 
Nº de socios 
Días de reunión 
Lugar 
Nombre del líder profesional 

2. Justificación 
3. Objetivos   A corto, mediano y largo plazo.  
4. Recursos            Uso de material en común; 

�  Económicos 
�  Institucionales 
�  Humanos 

5. Duración 
6. Actividades   Centrales 

Periféricas 
7. Responsables del programa 
8. Evaluación de resultados 

(En relación a los objetivos propuestos) 
 

 
 El programa debe representar para el trabajador social un factor formal y esencial 

en su grupo, por tal razón los planes se han de desarrollar sin contratiempos, dando una 
sensación de orden y estabilidad. 

 
 Por tanto todo programa debe ser funcional, operativo y flexible. Funcional en tanto 

permita ser logrado tal como lo desea el grupo; operativo en tanto el grupo participe en la 
acción y elabore sus contenidos y flexible para lograr cambios de actitud. En el programa 
nunca la actividad es un fin, y frente a ella no debe importar tanto lo que se hace sino 
cómo y para qué se hace. En este contexto, el trabajador social debe saber articular e 
incorporar aquellos aspectos de su plan de acción con el programa grupal cuando el 
primero existe y el grupo lo hace propio para su mejoramiento funcional. 

 
 

2.2. Control social 
 
Entiéndase el concepto de control social como; 

·  “Una  acción doble, el control social es estímulo y respuesta, es decir, una acción y 
una reacción”.  
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·  “Estimula las actividades de los individuos para lograr la plena aceptación de los 
miembros del grupo”.  

·  “Es una técnica de apoyo, porque se utiliza para que los propios miembros se 
controlen”.  

El control social se desarrolla en primer  lugar de forma individual, cuando una 
persona ha sido elegida o designada para ciertos cargos, su responsabilidad consiste en 
dar una dirección al grupo. No depende de la casualidad personal sino en gran medida de 
la situación, así como del grupo que requiere en un momento dado ciertas habilidades o 
rasgos de carácter que se hallan en la persona en cuestión. Es el desempeño de un líder 
que exige restricciones y limitaciones a los miembros y, a su vez, les sirve de apoyo. Esta 
persona puede ser un dirigente del grupo, ya sea un líder espontáneo o el propio 
trabajador social. En el caso del líder espontáneo, la situación se presenta porque goza de 
un estatus de superioridad reconocido por el grupo, debido a la fuerza de su personalidad, 
a una habilidad particular, o a una cualidad especial.  

En segundo lugar está la forma colectiva, que se deriva de la constitución escrita o 
tácita que el grupo elabora junto con su líder profesional, en base a objetivos expresados o 
emanados del sentimiento colectivo. Refuerza los ideales y las normas establecidas, 
adaptándose a los valores de la comunidad a la que pertenecen los miembros. Un grupo 
humano que ha conseguido crearse una vida colectiva, generalmente a través de 
costumbres, creencias, hábitos y leyes.   

 Por tanto el control social remite a “una directriz, una meta para la conducta del 
individuo y del grupo, una manera de ordenar su forma de vivir.  En él se define el objetivo 
principal y la forma de velar por el adecuado cumplimiento de las normas de vida.  No es 
una fuerza de coerción, sino un agente estimulador que ayuda al individuo o grupo a lograr 
una respuesta positiva.  Se le considera el producto de la asociación humana y el principio 
coordinador de las responsabilidades e iniciativas”. (Contreras, 1990).  
 

El control social contempla tres ejes centrales: 
 

1) Como acción doble el control social es estímulo y respuesta, es decir, una acción y 
una reacción. 

2) Limita y restringe las actividades de los individuos para lograr su plena aceptación 
de los miembros y del grupo. 

3) Es una técnica de apoyo, porque se utiliza para que los propios miembros se 
controlen. 

 
Existen dos formas de control social del grupo; <No organizado> y <organizado>.  
 

1. Control no organizado, es la expresión de opinión del grupo, en forma de sanción o 
elogio; es de tipo oral.  Este procedimiento es importante, ya que tanto la sanción 
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como el elogio son necesarios y se deben estimular en el trabajo.  Conviene que 
sea el propio grupo que lo manifieste. 

 
2. Control organizado.  Es aquel que se realiza mediante la elaboración de un 

reglamento, estatuto o normas de acción.  Casi siempre surge de la costumbre y 
significa un esfuerzo consciente y deliberado de darse organización y orden. 

 
 También sigue ciertos lineamientos que mencionaremos bajo el calificativo de 

reglamento en la esfera del trabajo social con grupo, este es:  
 

  El reglamento, es considerado como un control del grupo elaborado por ellos en 
forma breve y sencilla, define propósitos y objetivos del programa, estableciendo todo lo 
referente al directorio y a los socios con sus derechos y obligaciones. Estas características 
establecen una mayor cohesión en los miembros, ligándolos hacia la formación de un 
espíritu de grupo.  De esta manera el individuo desarrolla un sentido de dependencia 
mutua y de división del trabajo, aprende a usar procedimientos y capta elementos de 
ayuda y cooperación al trabajo en equipo, así como la solidaridad, el autocontrol y las 
funciones propias  con sentido de responsabilidad.  
 

 Aspectos fundamentales para la elaboración de un reglamento:  
 

1. Objetivo del grupo 
2. Derechos del grupo 
3. Obligaciones 

 
Función del trabajador social en el control social 

·  Asesorar al grupo para la elaboración del reglamento. 
·  No ejercer la autoridad en forma autocrática. 
·  Cuidar que el líder natural no ejerza la autoridad en forma negativa, sino apoyarlo, 

con una actitud democrática, al servicio de los demás. 
·  Cuando un subgrupo no reconocido altere gravemente la dirección oficial y la 

actividad del grupo, el trabajador social hará uso de su derecho de control.  
 
Motivos que originan conflictos y debilitan la cohesión social; 
 

·  Falta de identificación de  los miembros con los objetivos del grupo 
·  Falta de aceptación a las personas que lo representan 
·  Relación negativa de los miembros del grupo con el líder profesional y por los 

cargos impuestos por éste. 
·  Negativa relación del trabajador social con el grupo 
·  El responsable del grupo desea obtener un provecho personal del mismo 
·  Arbitrariedad para aplicar el reglamento 
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·  Algunos miembros ostentan un comportamiento que hiere la sensibilidad de otros 
·  Preferencia de algunas personas por parte de los representantes 
·  Informalidad para cumplir el programa 
·  Errores en las técnicas de dirección de grupos 
·  Errores en la composición del grupo 
·  Anarquía y falta de expresión para los miembros. 

 
 

2.3 . Discusión y toma de decisiones 
 
 La discusión es la actividad más formativa en la etapa de los grupos. El proceso de 

dialogar y de tomar decisiones presenta la particularidad de formar parte de un programa y 
de constituir al  mismo tiempo el medio por el cual éste se define y se realiza. 
Generalmente surge por la presencia de los conflictos ocasionados por puntos de vista 
opuestos a las normas, controles sociales, objetivos, etc.  Su comportamiento varía de 
acuerdo al tipo de grupo, a la edad de los participantes, al grado de integración y de 
aceptación relacionada de los miembros según el tipo de controles empleados, la calidad 
del espíritu de solidaridad, de acuerdo a los valores y normas reconocidos en el grupo, de 
acuerdo al conocimiento que se tiene para discutir. 
 

 El trabajador social debe asumir la responsabilidad de orientar el proceso de 
discusión y toma de decisiones; su función será continua durante las conversaciones e 
intercambios de ideas de los miembros del grupo. El líder profesional debe procurar que 
siempre que se discuta se llegue a una conclusión adecuada y aceptada por los miembros 
del grupo. 
 

 En ocasiones hay personas que manifiestan mejores ideas, pero cuando llega el 
momento de expresarlas en grupo, no pueden hacerlo.  Por ello se les debe enseñar a 
exteriorizar sus pensamientos a través de la práctica en los debates, para así facilitar la 
toma de decisiones.  Esta última se ve afectada por la personalidad de los individuos, por 
los subgrupos y por el propio grupo. 
 

 Sin duda las personas reaccionan intelectual y emotivamente según la suma de 
conocimientos que poseen y según su interés particular respecto de la cuestión que se 
debate. Ciertos individuos o subgrupos tienden conscientemente o inconscientemente a 
monopolizar la discusión. Además, muchas veces el grupo se ve influido en sus decisiones 
y por los valores y las normas de la comunidad que los rodean.  
 

 A continuación se plantean dos formas de discusión llamadas;   
 

·  Formales: están basadas en técnicas específicas de discusión (panel, simposio, 
seminario, etc.). Su contenido está preestablecido y las conclusiones ya están 
preconcebidas. 
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·  Informales: nacen dentro de un grupo, surgiendo de la vivencia de los miembros.  
Es en este tipo de discusión la que se debe fomentar en trabajo social de grupos. 

 
 Un punto importante de toda discusión es el de la aceptación de la decisión. Las 

decisiones pueden clasificarse  en muchas categorías, algunas de ellas son; 
 

1) Las que implican algún tipo de acción inmediata en relación con el problema trivial; 
o sea, la decisión trivial inmediata. 

2) Aquellas que implican algún tipo de acción inmediata en relación con algún 
problema importante; o sea, la decisión vital inmediata 

3) Las que involucran problemas de grupo vitales, pero que no requieren una decisión 
inmediata; o sea, la decisión vital pospuesta. 

4) Decisiones que ni implican ninguna acción, sino simplemente la opción de un punto 
de vista; o sea, la decisión de política, o la decisión de un punto de vista. 

 
 Por tanto todo grupo se ve enfrentado a la necesidad de tomar decisiones y de 

llevarlas a término: es decir, transformarlas en acción. Los tipos de decisiones tomadas 
por los grupos pueden dividirse en dos categorías: aquellas de las que no se deriva 
ninguna acción y que de cuyas orientaciones, objetivo global o tendencia, son decisiones 
más políticas que de acción; las otras son aquellas que necesitan ser seguidas por una 
acción, a continuación se distinguen las siguientes;  

·  Las decisiones triviales-inmediatas, son perseguidas de una acción inmediata, pero 
en las que se juega algo no demasiado importante para el grupo. 

·  Las decisiones vitales-inmediatas, son continuadas rápidamente por una acción y 
cuyo objeto es de gran importancia para la vida futura del grupo, y por ello deben 
ser tomadas siguiendo las diferentes etapas que describiremos más adelante. Los 
conflictos que surgen en el curso de estas decisiones deben se elucidados con 
profundidad, permitiendo la expresión de las diferencias y de las oposiciones. 

·  Las decisiones vitales a largo plazo no necesitan una respuesta ni una acción 
inmediata, incluso si su contenido es muy importante para el grupo. Este tipo de 
decisión permite una elaboración por etapas sucesivas, la “no-urgencia” facilita el 
intercambio, la confrontación la evolución de las diferentes posiciones y la 
búsqueda de un consenso en el seno del grupo. 

 
El proceso de toma de decisiones sigue diferentes fases (según Jack Gibb): 

·  La formulación del problema que debe ser clara y precisa, comprendida por cada 
miembro; el grupo debe considerar que el problema le concierne. 

·  La  recopilación de información que concierna al problema y a la decisión a tomar, 
lo que implica que todos los elementos de información estén a disposición del 
grupo, que la información sea completa y que tenga en cuenta la realidad y 
eventuales limitaciones. 
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·  Elaborar las diferentes soluciones o elecciones posibles, teniendo en cuenta los 
diferentes puntos de vista de los miembros y pasando revista a todas las soluciones 
imaginables. 

·  Elección la decisión considerada como la mejor por el conjunto del grupo, la que 
debe ser explicitada, claramente reformulada; el acuerdo del grupo será afirmado y 
cada persona de tener la ocasión de pronunciarse. 

 

 Tal perspectiva viene a constatar que las decisiones del grupo son causa de 
numerosos conflictos y enfrentamientos en el seno del grupo. Cuando están latentes, 
difusos, expresados por gestos vagos, tienden a paralizar el grupo y a vaciarlo de todo 
dinamismo. El conflicto debe verse siempre como positivo para el grupo, ya que de su 
elaboración los miembros adquieren autoconocimiento de sí mismos y experiencias para 
afrontar problemas de la vida social cotidiana. 

 Es importante señalar que los conflictos surgen respecto a temas muy variados, se 
puede tratar de conflictos entre personas, de una percepción diferente de los hechos y 
observaciones, etc., no obstante, se distinguen tres categorías: Conflictos de valores y 
normas; de objetivos; de personalidades; existiendo en todos los casos raíces afectivas. 
(Kisnerman, 1990).  

 
 

3. TRABAJO EN TERRENO 
 

En esta instancia partiremos con la importancia que tiene a grandes rasgos la 
noción de territorio en el trabajo en terreno (campos de actuación profesional) de la 
disciplina. Cada territorio es un lugar y contexto que hay que saber leer e interpretar, si 
bien en cierto sentido la globalización, tiende a uniformarlo todo, logra de alguna manera 
permanecer lo propio de cada lugar, incluso respecto de las diferentes formas en las que 
se perciben los procesos de un cambio que se les impone, como así también en las 
respuestas que se implementan frente a los mismos. El territorio es unicidad y diversidad 
al mismo tiempo. 

La configuración del territorio, resulta ineludible de considerar cuando se interviene 
desde lo colectivo grupal, y se vincula con la noción de espacio <barrial>, lugar que en el 
que se conjugan lógicas, fragmentos y diversidades con los consecuentes conflictos y 
confrontaciones en su interior. Cuando se trata de intervenir en procesos de desarrollo, ya 
sea grupal y comunitario, en proyectos o intervenciones  colectivas, es necesario 
considerar al territorio en el que se localiza la acción como espacio y tiempo que contiene 
una historicidad de la acción humana –territorialidad-. En el camino de conocimiento de 
ese escenario, desde una perspectiva territorial integradora que sustente el conjunto de 
acciones de desarrollo interpretado como proceso socio-técnico complejo; no puede 
prescindirse de dimensiones de análisis tales como la percepción, las representaciones, el 
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imaginario, la ideología, la identidad y la cultura como un conglomerado que subyace en la 
sociedad misma.  

Al hacer referencia a la situación de nuestra acción en territorios, escenarios, micro 
y macro <<espacios>>; no se está indicando con ello, sólo un sector geográfico, sino 
donde se constituye un espacio de encuentro de diferentes tipos de relaciones que 
generan un campo de fuerza, por el cual unas se oponen, otras se sinergizan y algunas 
predominan, haciendo aquel espacio algo inestable, permitiendo constantes rupturas y 
creación de nuevos espacios de intervención. En ese campo de fuerzas, se ubican vacíos 
o tensiones, que van más allá de lo visible o aparente, que permiten la aparición de la 
duda, de la ambigüedad; favoreciendo el establecimiento de nuevas relaciones, usos y 
significados puestos en la escena cotidiana que alimentan una dinámica constante en 
busca de nuevos equilibrios.  

Por tanto el vínculo con las personas y su realidad sólo pueden darse a través de 
un proceso de inserción en el que, el conocer y el hacer se superponen y se sostienen 
mutuamente, promoviendo la organización colectiva necesaria para resolver problemas de 
diversos órdenes, además de adquirir estrategias de encuentro, de confrontación y 
concertación, entre los participantes de la acción colectiva (llamado proceso). 

El análisis del proceso conlleva a que la intervención del trabajador social se puede 
caracterizar o clasificar en diferentes campos o escenarios de intervención que se 
construyen y cambian de acuerdo a determinados contextos. Por lo que el trabajo en 
terreno como tal se configura a partir de diversos campos o escenarios de actuación, 
según:  

·  Tipo de institución. 
·  Subsectores del sector social. 
·  Tipo de población.  
·  Tipo de problemática. 
·  Tipo de intervención; la cual contempla el <<Trabajo con grupos”. 
·  Ámbitos de intervención.  

Cabe mencionar que el trabajo social de grupo, es uno de los tres métodos clásicos 
de la profesión a través de la cual, utilizando la situación de grupos, se ayuda a que los 
individuos miembros de un grupo puedan  satisfacer sus necesidades psicosociales y 
progresar desde el punto de vista emotivo e intelectual, de modo que pueda alcanzar los 
objetivos del grupo y contribuir a un mejor funcionamiento de la sociedad. (Contreras,  

Tradicionalmente bajo el impulso de ideas humanistas y de preocupaciones éticas, 
sociales y religiosas, se inicia en Inglaterra, a mediados del siglo XIX, dos tipos de 
movimientos que implican un trabajo con grupos, en los que se establece una cierta 
formalización de reglas de actuación para el logro de determinados objetivos. Por un lado, 
está el “Settlement  Movement” y, por otro, las Asociaciones Cristianas de Jóvenes. Con 
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estos movimientos emergen los campos de actuación <<trabajo en terreno>> de la 
disciplina.  

Sin duda el término trabajo de grupo incluye una gran variedad de enfoques, 
modelos y métodos que pueden agruparse de formas diferentes, hay procesos básicos y 
técnicas específicas que son aplicables a la mayoría de los grupos y que pueden ser 
adoptadas por los profesionales a los diversos contextos en que actúan, a los distintos 
estilos de trabajo y de intervención para solucionar problemas concretos.   

En efecto, como todos los sistemas sociales, los grupos tienen una estructura, un 
modo de funcionamiento en orden a realizar tareas específicas  y un desarrollo concreto a 
través de una serie de etapas.  

 

3.1 Diagnóstico institucional 

 
 En términos generales entiéndase el diagnóstico como una actividad vivencial que 

involucra a un grupo de personas de una empresa o institución interesadas en plantear 
soluciones a situaciones problemáticas, sometiéndose a un auto-análisis que debe 
conducir en un plan de acción concreto que permita solucionar la situación encontrada. 

 
 “El Diagnóstico Institucional” es un proceso permanente participativo de aprendizaje 

para entender y analizar por qué las cosas son como son, en vez de simplemente describir 
lo que ocurre.   Por lo tanto es un enfoque sistemático para entender los problemas 
estructurales y las oportunidades que las enfrentan en cuanto a la ejecución de programas 
que responden a las causas raíces de las situaciones que la gente enfrenta.     

 
 Este implica una evaluación sistemática de las realidades externas e internas de la 

institución y una aproximación desde las causas raíces y el análisis social. En relación al 
análisis social, es de anotar que las organizaciones se construyen socialmente, por lo 
tanto casi no se las puede comprender fuera de su contexto.  El análisis social permite 
entender las causas de los problemas y sus síntomas para enfatizar un diagnóstico 
sistemático de los recursos, capacidades y habilidades disponibles en un contexto social 
determinado y dentro de la organización, para enfrentar los problemas de la gente. Por lo 
tanto es importante considerar lo anterior cuando se realiza un diagnóstico institucional. 

 
 Para el diagnóstico institucional se pueden nombrar algunas estrategias para 

mejorar el funcionamiento del grupo y enfrentar posibles problemáticas, se plantea lo 
siguiente;  

 
Para mejorar el funcionamiento de un grupo, ha sido necesario enfatizar en:  
 
a) Posición real (diagnóstico).  
b) Hacia donde se dirigen (expectativas). 
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c) Hacia donde se quiere llegar (modelo ideal). 
d) Cuáles son los recursos. 
e) Cuál es el plan de acción para alcanzar los objetivos/metas.  
 

Como todos los problemas de una organización la solución de los problemas que se 
presenten en la  interacción de los miembros de un grupo de trabajo requieren de una 
intervención planificada.  

 
Esta intervención deberá tener las siguientes etapas:  
 

·  Realizar un diagnóstico de la dinámica grupal 
·  Elaborar un programa de trabajo de la intervención  
·  Evaluar los resultados de la estrategia  
·  Realizar las correcciones pertinentes al programa 

 
 

3.2 Observación participante 

Para contextualizar comenzaremos por el concepto de la observación en general 
que puede ser entendida como proceso, con una finalidad genérica, que es aproximarse a 
un mayor conocimiento de la realidad donde se quiere actuar.  Aquella realidad que se 
intenta conocer, no se puede entender de una manera parcial y sincrónicamente, sino 
como vinculada a procesos y a diferentes construcciones intersubjetivas.  

“Toda observación es siempre relativa al punto de vista adoptado por un 
observador” (Von Foester, 1981).  

Este tipo de observación se origina desde la llamada <<observación directa>>, 
siendo una de las técnicas básicas de todo proceso de investigación, refiriéndose en 
observar atentamente las situaciones y contextos, asimismo tomar información y 
registrarla para su posterior análisis. En esta instancia cuando la persona está llevando a 
cabo una investigación se pone en contacto personalmente con las situaciones en las que 
desea participar.  

Este tipo de observación se utiliza, cuando se necesita información sobre temáticas 
concretas, es decir modos de comunicación y comportamiento que se dan en situaciones 
sociales cotidianas.  

Es importante tener en cuenta a la hora de observar los siguientes elementos:  

·  Todo comportamiento y comunicación, se dan en un contexto o entorno social 
determinado. 
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·  Todo comportamiento observado es producido por factores propios de la situación, 
tiene una construcción histórica y forma parte de un proceso donde prevalece lo 
social, lo cultural y lo político.  

·  El comportamiento observado es el de las personas en posiciones sociales, es 
decir: un juego de roles, tanto por expectativas de comportamiento y comunicación.  

·  Todo comportamiento en situaciones sociales lleva implícito una interpretación 
subjetiva por parte del actor.  

Se realiza en diversos ámbitos de desempeño e incluye una serie de actividades 
profesionales del trabajador social que, para el logro de sus objetivos, precisan de un 
contacto personal entre profesional y la persona, familia o grupo de implicados, de tal 
forma que la relación que se establece entre el trabajador social y el sistema cliente 
(individuos, familia, grupo pequeño) es un elemento significativo en el cambio de situación. 

La observación participante es considerada como un artículo principal en estudios 
antropológicos, especialmente en estudios etnográficos, y ha sido usada como un método 
de recolección de datos por más de un siglo. 

En el trabajo social se presenta como una herramienta de apoyo muy útil al proceso 
de intervención; convierte lo obvio en dato de reflexión y tematiza la información sobre los 
comportamientos, actitudes, sentimientos, y prácticas que deben ser tenidas en cuenta.  

Existen dos tipos de observación participante:  

- Pasiva: el observador interactúa lo menos posible con los observados, siendo 
consciente de única función de observador, lo cual aumentará su oportunidad de 
percibir eventos tal y como se desarrollan.  

- Activa: el observador maximiza su participación en lo observado con el fin de 
recoger datos, e intenta integrar su rol con los demás existentes en la situación. En 
algunos casos su conducta es similar a la de los observador, en otros desempeñan 
papeles complementarios e incluso en algunos casos se pude introducir cambios en 
la estructura social del grupo.  

Características 

·  El observador participante busca extraer el significado de las experiencias del grupo 
estudiándolo desde cada una de las perspectivas en su interior. “contexto”.  

·  El enfoque empírico de la observación da énfasis a la participación como una 
oportunidad para el estudio sistemático y en profundidad de un grupo particular o 
actividad.  

Por consiguiente esta observación se produce en el marco de la interacción social 
entre el investigador (Trabajador social) y los sujetos o colectivos, mediante la cual se 
recogen y elaboran las informaciones de modo sistemático. Sin duda se da un espacio de 
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integración del observador en la comunidad <<situación>> observada. Por lo cual es el 
proceso que autoriza a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las 
personas en estudio en el escenario natural a través de la observación y participando en 
sus actividades. Esta se caracteriza por acciones tales como tener una actitud abierta, 
libre de juicios, estar interesando en aprender más acerca de los otros y estar abierto a 
cuestiones inesperadas acerca de lo que se está aprendiendo.  

 
 

3.3 Trabajo en terreno: Acción del trabajo social con grupos 
 

Para tratar esta temática enfatizaremos brevemente en la intervención colectiva en 
trabajo social planteada por la autora Cristina de Robertis, quien hace referencia a la 
acción con grupos y comunidades. La intervención colectiva, alude a la acción del 
trabajador social dirigida hacia grupos, habitantes de un territorio o parte de una población. 
Esta se propone como el desarrollo personal de los participantes en la acción, la 
concientización y movilización para obtener cambios positivos en determinadas 
situaciones. También plantea esquemas de análisis y de acción que pueden ser 
modificados, adaptados a las realidades de cada lugar de intervención, en donde el 
trabajador social, puede configurar un doble movimiento de acción y reflexión.   

Por tanto el término colectivo se utiliza para designar lo contrario a individuo, dando 
a entender lo sustantivo de una idea grupal correspondiente a la de un grupo de personas 
que tienen una tarea u objetivo en común. Este ha sido empleado para designar las 
necesidades o problemas que atañen a más de una persona, llamándolas “necesidades 
colectivas” y/o “problemas colectivos”.  

“Los trabajadores sociales constatan, a menudo, que el mismo tipo de situación se 
plantea a un cierto número de personas de las que ellos se ocupan, y que, a partir de esta 
constatación, organiza una intervención colectiva con ellas. Así pueden nacer 
intervenciones en  beneficio de ciertas categorías de población o actividades de grupo 
para ciertos tramos de edad. Los trabajadores sociales utilizan también su conocimiento 
individual de un cierto número de personas para actuar en la realización de una 
intervención colectiva. El conocimiento individual puede ser el origen de una intervención 
colectiva, y numerosos problemas pueden ser tratados con la formación de grupos 
pequeños de personas implicadas”. (De Robertis, 1994).  

Finalmente la intervención colectiva se apoya en estructuras de grupo, ya sea 
grupos llamados “naturales” (que existen habitualmente en la vida cotidiana) o de grupos 
constituidos por el trabajador social. Estos grupos están compuestos por personas, y cada 
una aporta sus competencias sus capacidades, sus potencialidades y habilidades. El 
papel de las personas es fundamental en toda acción colectiva, sobre todo porque las 
motivaciones para participar y actuar con otros.  
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Luego de esta contextualización se plantean los elementos necesarios para que 
funcione el grupo, enfocados en su accionar como tal. Para ello importante señalar que 
hay una serie de elementos básicos que el trabajador social debe poner en práctica en el 
ejercicio cotidiano del trabajo con grupos para que sea productivo.  

Los elementos son: 

·  Los objetivos: le dan sentido y movilidad para el logro de una meta deseada.  
·  La cohesión: es la tendencia a mantenerse en unión y de común acuerdo.  
·  Normas: son los acuerdos implícitos o explícitos entre los miembros, para mantener 

la cohesión.  
·  Desarrollo de técnicas de socialización: el aprendizaje social y el desarrollo de 

habilidades sociales básicas, son esenciales para la operatividad del grupo. 
·  La comunicación: el trabajador social en su rol de dinamizador debe facilitar la 

comunicación entre los miembros, logrando que ésta sea clara, funcional y 
permanente.  

·  Universalidad: los miembros tienen una sensación de alivio cuando descubren que 
algunos de sus problemas con universales, en decir hay otros miembros que 
comparten las mismas problemáticas.  

·  Aprendizaje interpersonal: el grupo reúne a un número de sujetos diferentes, 
ofreciendo a cada miembro un conjunto de interacciones  interpersonales. 

A grandes rasgos las habilidades del coordinador <<trabajador social>> son:  

�  Respetar el tiempo señalado. 
�  Reconducir la reunión en caso que se desvíe. 
�  Evitar que alguien acapare la reunión.  
�  Utilizar adecuadamente las preguntas y técnicas de dinámica grupal. 
�  Identificar y conocer mejor a los miembros del grupo. 
�  Facilitar el apoyo personal. 
�  Sacar a la luz los problemas inconscientes que tiene el grupo, ayudando a 

identificarlos y plantear posibles estrategias de resolución.  
�  Evaluar y ayudar el grupo a autoevaluarse.  

Para poner en marcha a un grupo se deben tomar en cuenta en primera instancia el 
desarrollo de una planificación, objetivos, recursos y compromiso.  

Primero: hacer un diseño para seleccionar los fututos participantes, es decir utilizar 
criterios como la edad, sexo, nivel educativo, cultura y clase social, tamaño del grupo, 
tiempo, temática o contenido del trabajo grupal y número de trabajadores sociales por 
grupo.  

Segundo: hablar individualmente cada participante para informar la constitución del 
grupo, sus objetivos y posibles participantes.  
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Tercero: espacio y recursos disponibles.  

La estructura conlleva:  

·  Tema  
·  Objetivos 
·  Destinatarios 
·  Material/recursos 
·  Metodología 
·  Técnicas  
·  Recomendaciones 
·  Evaluación 

 

4. INTERVENCION GRUPAL POR CICLO VITAL  

 
La metodología de intervención grupal es definida como un proceso de ayuda 

donde el trabajador social utiliza el sistema grupal para impactar a los individuos 
participantes del grupo. Se visualiza al trabajador  social como facilitador y promotor de 
cambios a nivel cognoscitivo, afectivo y conductual de los miembros del grupo. A través de 
esta metodología el grupo puede ser el recurso para efectuar cambios en el contexto 
social. 

Al realizar una comparación de la metodología de intervención grupal con la 
metodología individual se visualizan varias ventajas. En primer lugar, a través de la 
metodología grupal el trabajador social puede llegar a un número mayor de personas 
(Lizardi, 2002). Además, los miembros del grupo sirven de redes de apoyo entre sí. Todos 
los participantes del grupo tienen la oportunidad de exponer sus puntos de vistas o 
experiencias vividas, lo cual fortalece la intervención y quehacer profesional del trabajador 
social. 

La edad es un construcción social y su concepción es diversa, dependiendo del 
espacio y tiempo, sin duda el concepto de ciclo vital es un concepto dinámico que permite 
aproximarnos a una realidad cambiante que no puede determinarse exclusivamente por 
los años y por una serie de características biológicas y/o psicológicas, ya que a pesar de 
las diferentes etapas tienen que ver con las condiciones físicas y mentales, como también 
del contexto social, económico y cultural.  
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4.1 Intervención grupal  con infancia, adolescencia, adultos, adultos mayores. 

Grupos según la edad de sus participantes y su mecanismo de intervención.  

Infancia: Grupo se clasifica en preescolar/escolar 

Grupo preescolar: 

·  Es aparente grupo 
·  La relación se establece a través del adulto y no recíprocamente entre ellos. 
·  Al disminuir la agresividad (cinco años), toman carácter de grupo y logran tener un 

líder elegido entre los que más energía exteriorizan. 
·  Se centra en la actividad recreativa. 

Grupo escolar: 

·  Primera faz de la etapa es de sumisión al maestro, sobre quien proyectan un rol 
parental. 

·  Se centra en  la acción como necesidad vital de descargar energías pasando luego 
a lo intelectual. 

·  En la segunda, el niño entra en considerar lo exterior a él, forma parejas y luego los 
grupos o barras como consecuencia de una necesidad de seguridad. 

·  El liderazgo se reparte entre el maestro. 
·  Cuando el medio escolar rechaza a los niños, éstos forman fuera y contra él un 

grupo denominado Pandilla, fenómeno de inadaptación, constituido por desertores, 
enemigos de niños pulcros, vagabundean, agreden en grupo, etc. 

Grupo adolescente: 

·  Obedece a necesidades psicológicas de seguridad, reconocimiento, de ajuste 
personal a la realidad móvil de la sociedad, de afecto y comprensión. 

·  Es transitorio, desaparece con la adolescencia. 
·  Tiende a ser restrictivo, bisexual, extraescolar, expresión normal de rebeldía 

transformada en el dinamismo propio del grupo. 
·  Las relaciones afectivas son inconstantes 
·  Expresa una subcultura (gustos, preferencias, modas, etc.). 
·  Rechazan al adulto. 
·  Centran su actividad en el deporte, juegos, actividades culturales, sociales, 

campamentos, discusión de problemas, etc. 
·  Un tipo especial de grupo de adolescentes es la clásica “barra de la esquina”. 

Grupo de adultos: 

·  Grupo más estable, con interese fijos. 
·  Es más selectivo, con mayor actividad verbal que motriz. 
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·  Más inhibido, dedicado preferentemente a una actividad determinada o a la relación 
social 

Grupo de ancianos: 

·  Disminuye capacidad física y de aprendizaje. Es menos accesible a lo nuevo. 
·  Tiene intereses fijos centrando la actividad en juegos de salón, expresiones 

culturales, discusiones o vida social. 
·  Retrotrae la situación de inseguridad de la infancia (inestabilidad económica, 

jubilación, egocentrismo a la enfermedad, a la muerte, a quedarse solos). 

 
4.2. Dinámicas para el trabajo con personas de distintos grupos etareos 

Las dinámicas apoyan el trabajo de los facilitadores de grupo al permitirles contar 
con múltiples para motivar y desarrollar actitudes y valores relacionados con la educación 
para niños, jóvenes y adultos.  

·  Dinámicas de presentación.  
·  Dinámicas de confianza y cohesión grupal. 
·  Dinámica para el contacto emocional.  
·  Dinámicas de comunicación. 
·  Dinámicas para la resolución de conflictos.  

A continuación se desglosan cada una de estas dinámicas;  

a) De presentación, llamadas “Rompehielo”, ya que son apropiadas, para romper las 
tensiones del primer momento en que se conocen los integrantes de grupos 
nuevos. Esta permite que todos los participantes sean tomados en cuenta y se 
presenten.  

Por consiguiente nombraremos algunas de este tipo de dinámicas, para luego 
ejemplificar una de estas:  

·  El bingo de la presentación. 
·  La pelota preguntona. 
·  La palabra clave. 
·  Los saludos con partes del cuerpo. 
·  La canasta de frutas. 
·  El náufrago, etc.  

La pelota preguntona: el animador entrega una pelota a cada equipo, invita a los 
presentes a sentarse en círculo y explica la forma de realizar el ejercicio. Mientras se 
entona una canción la pelota se hace correr de mano en mano; a una seña del animador, 
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se detiene el ejercicio. La persona que ha quedado con la pelota en la mano se presenta 
para el grupo: dice su nombre y lo que le gusta hacer en los ratos libres. 

El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenta la mayoría. En 
caso de que una misma persona quede más de una vez con la pelota, el grupo tiene 
derecho a hacerle una pregunta.  

b) De confianza y cohesión grupal:  
 

·  Las velas encendidas. 
·  El espejo. 
·  Sigue la historia. 
·  El orden de las edades, etc.  

Sigue la historia, el primer miembro del grupo dispone de un minuto de tiempo para 
contar una historia. A continuación, el siguiente participante seguirá contando la historia 
desde el punto en el que el anterior compañero la dejó. Así, sucesivamente, hasta que 
todos los miembros del grupo cuenten su parte de la historia. 

c) De contacto emocional, son dinámicas que favorecen el contacto con el cuerpo e 
inducen al trabajo con el mundo interior, los sentidos y emociones. 
 

·  Los ciegos. 
·  Reconocer las manos. 
·  Ronda de confianza (colectiva). 
·  Expresión no verbal. 
·  Secuencia de imágenes, etc.  

Expresión no verbal, Armar grupos de seis a ocho personas y de pie formen un 
círculo. Alguien se ubicará al centro del círculo, frente a la persona situada a la izquierda 
del lugar que dejó vacío. La persona que está ubicada en el centro mirará a la persona 
que tiene frente de sí y se toma uno o dos minutos para tomar conciencia qué siente hacia 
esa persona. 

Luego, debe expresar lo que siente sin palabras, por medio de algún contacto físico. 
Hay que hacer lo mismo con la siguiente persona y así, sucesivamente, hasta regresar a 
su puesto en el círculo. La persona situada a su izquierda ocupa el centro y hace lo 
mismo, hasta que todos lo hayan hecho. 

Cuando termina, se sientan en círculo y se comunican las experiencias que 
tuvieron. 

d) De comunicación, buscar estimular la comunicación entre los participantes, 
favoreciendo la escucha activa en la comunicación verbal y estimular la no verbal 
como la expresión gestual, el contacto físico, la mirada, etc.    
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·  Expresar valores y opiniones. 
·  Avioncitos.  
·  Manifestación de pancartas. 
·  Una mirada, más que mil palabras. 
·  Dos en uno, etc.  

Manifestación de pancartas: tiene por objetivo poner en común algunas 
conclusiones de trabajos en pequeños grupos. Aquí el grupo expone en el plenario la idea 
central de sus conclusiones a través de la realización de pancartas en las cuales expresan 
las ideas. Visualmente hay que convertir el salón de reunión en una manifestación pública, 
donde los diversos grupos llevan sus carteles. Se trata de buscar el mensaje apropiado 
para la ocasión.  

e) De resolución de conflictos, su finalidad es aprender a afrontar los conflictos 
grupales, supone ejercitar habilidades necesarias para el afrontamiento y preparar 
al grupo al ejercicio de enfrentarse con los problemas. Son juegos en los que se 
plantean situaciones de conflicto, o que utilizan algún aspecto relacionado con 
éstas.  
Desarrolla un importante grado de confianza en las potencialidades y capacidades 
personales y ayuda a recuperarlas y ponerlas a disposición nuestra. 
 

·  Orden en el banco. 
·  Telaraña.  
·  Sillas cooperativas.  
·  Formar palabras. 
·  Robar la bandera, etc.  

 

Formar palabras, todos los miembros del grupo han de saber que la colaboración es 
lo más importante, ya que sin ella la realización de este juego y de otras muchas 
actividades de la vida cotidiana sería imposible. 

Se dividirá el grupo principal en subgrupos, de manera que exista el mismo número 
de miembros en cada grupo. La palabra que el monitor asigne, se dividirá en letras y cada 
subgrupo tendrá que representar esa letra. Cuando éstos se organicen en cuanto a la 
formación de las letras tendrán que representar dichas letras en el suelo, siguiendo un 
orden para que de esta manera se forme la palabra asignada. 

Se reflexionará con los participantes sobre: 

·  ¿Ha sido fácil realizar las letras y la palabra en sí? 
·  ¿Cómo fue la organización y realización de las letras? 
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5. PERFIL DEL “ANIMADOR” DE GRUPOS 
 
 

La imagen del animador es predominante a la hora conceptualizarlo, sin duda en el 
área de trabajo social, específicamente se entabla en uno de los roles de los trabajadores 
sociales que debe desempeñar para intervenir con grupos.  

Para ello se realizan algunas aproximaciones conceptuales sobre su rol, 
condiciones, tipos y ámbitos de su aplicación.  

El autor E. Ander-Egg tematiza en que la noción y  funcionalidad del animador 
planteando lo siguiente;  

“El Animador, designa a quien realiza tareas y actividades de animación. Persona 
capaz de estimular la participación activa de la gente y de insuflar un mayor dinamismo 
socio-cultural, tanto en lo individual como en lo colectivo”.  

Actúa como catalizador que desata y anima procesos, cuyo protagonismo se 
procura que corresponda fundamentalmente a iniciativas de la misma gente. Su aporte o 
contribución básica comprende aspectos que, si bien son diferentes, se complementan y 
articulan entre sí, a saber: (Ander-Egg, 1995). 

• Proporciona asesoría técnica para que el grupo o colectivo encuentre respuesta a 
sus necesidades y problemas, y se capacite para organizar y conducir sus propias 
actividades;  

• Contribuye a que la misma gente involucrada en estos programas, recupere, 
sistematice, evalúe e implemente sus propias prácticas socio-culturales, como 
forma de alentar y acrecentar el protagonismo popular.  

• Animar, vitalizar y dinamizar las energías y potencialidades existentes en personas, 
grupos y colectividades. 

El animador está destinado a crear y descubrir valores, haciéndose él más valioso y 
aumentando los valores de las personas de su entorno. Además en el animador ha de 
existir una interrelación entre el ser, saber y hacer. Esto confirma el interés por encontrar y 
llegar a definir un perfil de animador con unas características personales deseadas.  

El animador es persona y actúa con y sobre las personas. Su función es desarrollar 
e impulsar el proceso de mejora mediante la donación de su ser, saber y hacer, luego es 
evidente que sólo teniendo un conjunto de aptitudes, cualidades y rasgos de personalidad 
podrá realizar eficazmente su labor. 

El animador también aporta un estilo y filosofía de trabajo, trato personal, apariencia 
física, iniciativa e imaginación, motivación, sensibilidad, relaciones establecidas y 
contactos, una posición en la comunidad y una capacidad en la toma de decisiones. A su 
vez llega al trabajo con todas las debilidades y fortalezas de la personalidad humana. Los 
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factores individuales son cruciales en el conocimiento del papel del animador, pero un 
único bloque que se adecue a todas las situaciones será demasiado simple; necesitan ser 
consideradas multitud de características personales como importantes a la hora de definir 
este papel. 

Estilos del animador  

El autor E. Limbos hace una descripción sobre 3 estilos, estos son:  

·  Animador autoritario, es aquél que no admite ni sugerencias, ni iniciativas; el grupo 
va a dónde él quiere ir y cree que su postura es la mejor. Sus actuaciones son 
despóticas, paternalistas y maniobreras.  

·  Animador permisivo, no cree en las normas, piensa que las acciones y los 
proyectos surgen espontáneamente, produciendo desorientación y confusión que 
llevan a que dirija el grupo el miembro del mismo como: demagógica, bonachona e 
indiferente.  

·  Animador democrático,  es aquél que cuenta con la colaboración de los miembros 
del grupo, confía en dicho grupo y tiene fe en conseguir los objetivos propuestos. 
Es el ideal de animador, aunque en algún caso puntual haya que actuar como 
alguno de los anteriores. 
 

5.1 Facilitador grupal. Rol y técnicas: ámbito de su aplicación 

Para facilitar la comprensión de los roles, estilos o funciones que puede 
desempeñar los animadores, debemos situarlos estructuralmente; para ello contamos con 
la propuesta de Ventosa (2002), quien nos señala que todo proceso de intervención 
transcurre basado en las interrelaciones que se dan entre los tres agentes fundamentales 
de la animación: los destinatarios de la animación, la institución sociocultural y el 
animador. 

Facilitador grupal: promueve y crea condiciones técnicas, emocionales, grupales y 
comunicacionales, para que circule, se procese y se desarrolle el aprendizaje. Para actuar 
como facilitador, se necesita la adquisición de las herramientas en base a las condiciones 
antes mencionadas y fundamentalmente, el saber escuchar lo que el otro necesita, con la 
posibilidad de anticiparse en el pedido y el ofrecer una respuesta que pueda ser 
escuchada.  

Para poder cumplir esta función, el facilitador precisa conocer el contexto en el cual 
va a actuar, que está atravesado por elementos personales, institucionales, culturales y 
socio–económicos que determinarán su desempeño. 

Entonces, el facilitador debe considerar:  

a) el sujeto del aprendizaje: los participantes del taller.  
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b) las características del objeto del conocimiento que se aborda: el objetivo, el contenido 
temático y las características del taller.  

c) las características de las interacciones grupales en el contexto de aprendizaje: dinámica 
del grupo. 

También:  

·  Completa la información que surja de la discusión en grupo.  
·  Comenta las soluciones elaboradas en el grupo.  
·  Estimula la reflexión.  
·  Orienta  
·  Anima  
·  Brinda asistencia técnica 

Rol: No hay animación sin animadores, de ahí que como una de las notas distintivas 
de la animación, hablaremos del rol del animador. Para la realización de las actividades de 
animación se requiere de la ayuda de asesoramiento o intervención de un trabajador o 
agente cultural que se denomina animador.  

Como es de suponer, su forma de intervención y de actuación debe estar de 
acuerdo con los fines, propósitos y principios de la animación. De ahí que su labor 
consista fundamentalmente en actuar como facilitador más que como coordinador u 
organizador de actividades. En algunos casos, cuando los niveles de participación sean 
todavía insuficientes, puede ser que organice, y en ciertas circunstancias que coordine las 
actividades; pero es mucho más acorde con su rol ayudar a organizar y enseñar a 
coordinar, puesto que lo que interesa es que el proceso sea asumido por la misma gente.  

Cualquiera que sea el ámbito de actuación en donde el animador ha de intervenir, 
su rol comprende cuatro aspectos principales que, si bien son diferentes, se 
complementan y, a veces, se cumplen simultáneamente: 

a) Como catalizador/dinamizador/facilitador que suscita, excita, incita, sensibiliza, 
motiva e interesa a la gente, alentando la participación activa de la misma en 
programas o actividades socioculturales, de acuerdo con lo que la gente estima que 
debe hacerse. 

b) Como asistente técnico, en el sentido de que proporciona los elementos, 
conocimientos y asesoría técnica para que en el “aprender haciendo” el grupo 
mismo disponga de un asesoramiento para mejor realizar las actividades que ellos 
consideran más adecuadas para dar respuesta a sus necesidades y problemas. El 
animador en alguna medida vive y convive con los problemas de la gente con la 
que trabaja, pero no es su función resolver por ellos, sino junto a ellos, analizarlos y 
buscar caminos alternativos para resolverlos. 

c) Como mediador social, con un doble alcance: para ayudar a recuperar, sistematizar, 
evaluar e implementar las prácticas sociales de la misma gente y devolverlas de 
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manera organizada de modo que tengan una mejor comprensión y valoración de 
sus propias experiencias. En este aspecto, el animador es un problematizador, en 
cuanto ayuda a leer de una manera crítica la realidad donde la gente vive su 
cotidianeidad. También lo es en un segundo sentido: el de mediar entre dos polos 
en conflicto (sean asociaciones, grupos, etc.), para buscar zonas de acuerdo 
mínimas y para elaborar soluciones capaces de resolver las situaciones 
problemáticas que eran motivo de conflicto. 

d) Por último, el animador actúa como transmisor, en el sentido de proporcionar ciertas 
informaciones, conocimientos, técnicas sociales, habilidades y aprendizaje de 
nuevas destrezas, para que la gente se apropie de aquellos conocimientos y 
capacidades que permitan resolver sus problemas o necesidades, o que ayudan a 
mejorar la calidad de vida. 

Técnicas: son el conjunto de instrumentos y procedimientos del proceso de 
animación en el trabajo con grupos, su funcionalidad remite a desarrollar la eficacia y 
funcionamiento del grupo para alcanzar objetivos determinados.  

Se destacan por ser:  

·  Medios útiles en el proceso de animación, comunicación, crecimiento y maduración 
del grupo y de sus miembros. 

·  No se pueden aplicar fuera del contexto, deben utilizarse en relación directa con la 
situación concreta de cada grupo. 

·  No todas las técnicas sirven a todos los objetivos. 
·  Su uso exige un conocimiento profundo de la realidad en la que se trabaja y de la 

dinámica de grupos. 
·  No son un simple juego, aunque tengan apariencia de ello. 

 
Estas se utilizan para lograr un objetivo concreto, como por ejemplo para:  

 
Crear grupo: con ellas podemos conocer mejor a los miembros y establecer unas 

relaciones más cordiales y profundas. 
Superar una fase de estancamiento del grupo. 
Resolución de conflictos grupales. 
Dar mayor seriedad, buscando siempre la reflexión de los miembros del grupo. 
   

Cada técnica que usemos debemos adaptarla al grupo y a las circunstancias 
concretas, si queremos mejorar su calidad en la aplicación y en la respuesta. De ahí que 
habrá que tener en cuenta los objetivos que perseguimos, la madurez del grupo y su 
tamaño, el ambiente, el espacio disponible, la edad e intereses del grupo, la experiencia 
del animador, etc. 
 

·  Técnicas de presentación 
·  Técnicas de conocimiento y confianza 
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·  Técnicas para el estudio y trabajo de temas 
·  Expresión de valores 
·  Técnicas de creatividad 
·  Técnicas de evaluación 
·  Técnicas para crear ambiente 
·  Técnicas de iniciación grupal 
·  Técnicas de producción grupal 
·  Técnicas de cohesión grupal. 

 

6. TÉCNICAS DE DINÁMICA GRUPAL 
 
 

Conceptualmente la dinámica de grupos se plasma durante la II guerra mundial, 
aproximadamente a fines de los años 30 en Estados Unidos, este refiere a una especie de 
concepción ideológica que se ocupa de las formas en que se organizan y manejan los 
grupos.  También refiere a una serie de técnicas que en la última década se han utilizado 
en programas de capacitación para mejorar las habilidades en las relaciones humanas y al 
campo de investigaciones sobre la naturaleza de los grupos, desarrollo e interrelaciones 
con los individuos y otros grupos. Su uso actual, enfatiza en las técnicas grupales como 
instrumentos didácticos de la metodología de la dinámica de grupos en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  

 
Para contextualizar, entiéndase que los grupos corresponden al conjunto de 2 o 

más personas en un tiempo, sociedad y etapa evolutiva determinada, con necesidades, 
objetivos e intereses comunes entre sí, en donde comparten normas, valores y creencias 
respecto a ciertos aspectos plasmados en la sociedad cuyos roles sociales están 
estrechamente vinculados.  

Por tanto las técnicas grupales son los instrumentos que aplicados al trabajo en 
grupo, que sirven para desarrollar su eficacia y hacer realidad sus potencialidades. Con un 
alcance más concreto y práctico, podemos definir las técnicas grupales como un conjunto 
de medios y procedimientos que, aplicados en una situación de grupo tienen una doble 
finalidad: lograr productividad y gratificación grupal. Dicho en otros términos, el uso de 
técnicas grupales sirve para facilitar y estimular la acción del grupo en cuanto conjunto de 
personas (lograr gratificación) y para que el grupo alcance los objetivos y las metas que se 
ha propuesto de la manera más eficaz posible (lograr productividad grupal) 

Por consiguiente se planeta en el siguiente recuadro esquemático las técnicas de 
animación grupal que motivan la participación y mejoran la productividad grupal:  
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DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN OBJETIVOS LABOR 
PROFESIONAL 

Simposio El equipo de expertos se 
reúne ante un auditorio y 
exponen diversos aspectos 
del mismo tema sin discusión. 

Ampliar o profundizar la 
información que necesita un 
grupo 

Presentador 

Moderador 

Mesa Redonda El equipo de expertos se 
reúne ante un auditorio, pero 
presentan puntos de vista 
opuestos que se discuten en 
forma de conversación. 

Exponer distintos puntos de 
vista sobre un tema 
controvertido 

Moderador 

Catalizador 

Debate Discusión grupal programada 
y dirigida. Exige preparación 
previa y plan de preguntas. 

Estimular el razonamiento, la 
capacidad de análisis crítico, 
la intercomunicación y la 
tolerancia 

Programador y 
director del debate 

Phillips 6/6 Un gran grupo se subdivide 
en grupos de seis, que tratan 
en seis minutos la cuestión 
propuesta. Pasan luego a 
realizar puesta en común. 

Fomentar la creatividad y la 
colaboración de los miembros 
de manera constructiva y 
activar la participación. 

Coordinador de 
los diferentes 
subgrupos 

Propone el tema y 
controla el tiempo 

Técnicas de 
cuchicheo 

El grupo se subdivide en 
parejas, dialogan 
simultáneamente sobre un 
punto concreto. 

Repaso o consolidación de 
informes previamente 
suministrados, reduciendo las 
opiniones 

Designar el tema 
concreto que es 
interesante fijar 

Seminario Un grupo de 12 a 15 
miembros, investiga un tema 
en sesiones preparaddas con 
suficiente material de 
información. 

Logra conclusiones que se 
cifran en trabajo o publicación 
que resuma y evalúe los 
resultados a los que se ha 
llegado. 

Coordinador y 
miembro activo en 
el proceso de 
investigación 
colectiva 

Role-Playing Los alumnos representan una 
situación improvisada 
asumiendo los roles del caso, 
luego se estudia el caso 
según las reacciones 
suscitadas por el grupo 

Ensayar soluciones 
anticipadas a determinados 
problemas o analizar 
decisiones tomadas 
previamente. 

Director de la 
puesta en escena 
para la mejor 
asimilación de los 
respectivos 
papeles 

Dramatización Los alumnos representan una 
situación asumiendo los roles 
del caso ya establecido 

Además de comunicar algo, 
pretende motivar o 
sensibilizar para buscar 

Director de la 
puesta en escena 
para la mejor 



�

���
�
�

Instituto Profesional Iplacex �

previamente, luego se estudia 
el caso según las reacciones 
suscitadas por el grupo 

alternativas de acción frente a 
un hecho. 

asimilación de los 
respectivos 
papeles 

Brain-storming 
(tormenta de 
ideas) 

Exposición rápida por turno de 
ideas sin ser criticadas. En un 
segundo momento analizar su 
viabilidad 

Desarrollar y ejercitar la 
facultad creadora de los 
miembros del grupo para 
obtener nuevas ideas, 
acciones o normas 

Fijar y dar a 
conocer el 
problema o asunto 
sobre el cual se va 
a trabajar y 
normas mínimas 
de funcionamiento 

 

6.1 Dinámicas grupales: características y funcionamiento 

La dinámica se instaura bajo un proceso de interacción que se da dentro de un 
grupo, es la fuerza interna que mueve la acción y desarrollo del grupo; toma en cuenta los 
papeles individuales, la división del trabajo, el comportamiento por la acción grupal, la 
capacidad y flexibilidad en la toma de decisiones en función del logro de los objetivos del 
grupo.  

Como se mencionó la dinámica de grupos tuvo su origen a finales de los años 30, la 
teoría de la Gestalt, contribuyó al fundamento de la dinámica de grupos. El psicólogo 
alemán Kurt Lewin fue el pionero en el estudio de los grupos. Su teoría del campo del 
comportamiento fundamentó no solo el estudio del comportamiento individual, sino que 
también permitió la interpretación de fenómenos grupales y sociales.  

En tanto las dinámicas y técnicas grupales, poseen características variables que las 
hacen aptas para determinados grupos en distintas circunstancias, entre las áreas más 
importantes de aplicación se destacan:  

·  Formativa, se instaura como la posibilidad de desarrollar capacidades o 
potencialidades diferentes al simple conocimiento, y de superar problemas 
personales, por el mero hecho de compartir una situación con otros, cuando las 
condiciones del grupo se presentan positivas.  

·  Psicoterapéuticas, en esta área trabajan los psicoanalistas de grupo.  

·  Educativa, los grupos pueden ser empleados con  

·  Sociabilización, el eje principal es la comunicación.  

·  Trabajo en equipo, los grupos generan formas de trabajo en conjunto.  
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Lewin fue primer teorizante en acuñar la frase “dinámica grupal”, refiriéndose a 
movimientos que se generan en los grupos, posteriormente se define el término con más 
precisión por dos investigadores, Cartwright y Zander, quienes especifican que la dinámica 
de grupos es: “el campo de investigación que se dedica a adelantar el conocimiento sobre 
la naturaleza de los grupos, las normas de su desarrollo, sus interrelaciones con 
individuos, otros grupos e instituciones mayores” 

Características  

La dinámica de grupos se puede analizar desde diversas perspectivas. En este 
trabajo, sin embargo, se opta por concentrar algunas áreas de la dinámica que le 
conciernen a los trabajadores sociales cuando están interviniendo con grupos, y que le 
permiten hasta cierto punto llegar, a conclusiones diagnósticas sobre el proceso grupal y 
como resultado, intervenir más efectivamente. 

Una asociación de dos o más personas identificables por nombre o tipo.  

Los miembros se consideran como gripo, tiene una “percepción colectiva de 
unidad”, una identificación consciente de unos con otros.  

Existe un sentido de propósitos compartidos. Los miembros tienen el mismo 
objetivo, interés o ideal.  

Existe un estado de dependencia reciproca en la satisfacción de necesidades. Los 
miembros necesitan ayudarse mutuamente para lograr los propósitos para cuyo 
cumplimento se reunieron en grupo.  

Los miembros se pueden comunicar unos con otros.  

Las técnicas grupales son:  

·  Herramientas o medios complementarios que integran la dinámica de la acción del 
grupo y los utiliza para impulsar el logro de sus objetivos.  

·  Esquemas prefijados para la interacción en grupo.  
·  Es una guía que une al grupo con sus metas.  
·  Medio empleado para lograr la acción del grupo.   

Una técnica grupal adecuada puede activar los impulsos y las motivaciones 
individuales (intereses) y estimular la dinámica interna y externa, de tal forma que se 
integren y dirijan hacia las metas del grupo. Además integra la dinámica de la acción del 
grupo.   

Lo primordial de su manejo es la utilización adecuada y oportuna, es decir se debe 
elegir la técnica grupal factible en el contexto, marco o ambiente social educativo 
pertinente. Para ello es necesario conocerla previamente, discutir su factibilidad y 
conveniencia para aplicarla en situaciones específicas en donde se trabaja, y  tomar en 
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cuenta principalmente el tipo de personas a las cuales se aplican, como la edad y el nivel 
académico.  

Actualmente existe una infinidad de técnicas grupales en diferentes temáticas como 
manuales para la dinámica de grupos, en donde se puede encontrar el procedimiento a 
seguir para su uso y aplicación. Es fundamental saber aplicarla en el momento y contexto 
especifico de los grupos con los cuales se trabaja.  

Su metodología es utilizada como un instrumento didáctico en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje por medio de las técnicas grupales, estas son las herramientas 
que integran y dirigen la dinámica y conducción de los grupos útiles para el logro de los 
objetivos.  

Clasificación;  

Con propósito educativo se clasifican en técnicas grupales; 

·  Sensibilicen  presentación.  
·  Integración y participación.  
·  Enseñanza aprendizaje.  

Lo predominante en ellas es saber aplicarlas en el momento y contexto especifico 
de los grupos con las cuales se trabaja, utilizando según la perspectiva de la acción 
grupal. Asimismo debe ser empleada adecuadamente y en el momento oportuno; en el 
sentido de conocerlas previamente.  

A continuación se desglosan cada una de las técnicas abocadas anteriormente;  

a) De sensibilización y presentación, estas permiten el conocimiento individual 
reciproco, siendo una condición básica para eliminar las barreras individualistas 
desde el principios. Las personas <integrantes> se conocen y se percatan del 
trabajo en equipo.  
Ejemplo:  

·  ¿Quién es? 
·  Las 3 experiencias más significativas  
·  2 cualidades y 1 defecto, el espejo. 
·  5 características principales, el retrato. 
·  Ejercicios de comunicación y presentación.  
·  Juegos como por ejemplo; rompe hielo.  

 
b) De integración y participación, refieren al favorecimiento de la participación por 

medio del juego de papeles que desempeñan el aumento en la capacidad para 
tomar decisiones fomentando el trabajo en equipo y el aprovechamiento de los 
recursos.  
Por ejemplo;  
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·  Juego de los cuadrados (rompecabezas).  
·  Juego espacial.  
·  Modelos para la toma de decisiones.  
·  Sociograma. 
·  Análisis de riesgos, etc.   

c) De enseñanza-aprendizaje, se caracterizan por ser  utilizadas para dinamizar el 
proceso de enseñanza aprendizaje o para la resolución de conflictos, activando 
didácticamente la conducción de los grupos.  
Por ejemplo:  

·  Foro, mesa redonda, panel y seminario.  
·  Discusión de grupo, dirigida y creadora.  
·  Debate de juicio educativo.  
·  Conferencia, exposición oral dinamizada. 
·  Estudio de casos, análisis de problemas.  
·  Asamblea, congreso.  
·  Lluvia de ideas.  
·  Demostración, taller de trabajo.  
·  Jornada, encuentro.  
·  Interrogatorio público, entrevista.  

 
 
Foro El grupo en su totalidad discute informalmente un 

tema, hecho o problema conducido por un 
coordinador.  

Mesa redonda  Equipo de expertos que sostienen diversos puntos de 
vista, ya sean divergentes o contradictorios, 
exponiendo frente al grupo.  

Panel  Equipo de expertos discuten un tema, utilizando el 
dialogo o conversación ante el grupo. 

Seminario  Grupo que investiga un tema planificadamente, 
recurriendo a fuentes originales de información.  

Discusión en 
grupo 

Su desarrollo se basa en opiniones, preguntas o 
información relevante que aporte al grupo.  

Debate  Dos grupos de participantes que presentan puntos de 
vista, argumentando o refutando al grupo contrario. 
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Estudio de 
casos 

Estudio analítico y exhaustivo de uno o varios casos 
en grupos de trabajo para buscar soluciones o extraer 
conclusiones.  

 

A continuación se plantea la debida utilización de la “mesa redonda”;  

Un equipo de expertos que sostienen diversos puntos de vista, ya sean  divergentes 
o contradictorios sobre un mismo tema, exponen ante el grupo en forma sucesiva.  

Conceptualmente, consiste en dos equipos de personas que exponen 
sucesivamente in tema contradictorio o divergente ante un auditorio, el que escucha 
atentamente la síntesis final del coordinador en los puntos de vista coincidentes y los 
divergentes, hasta ahí termina la mesa redonda, pueden haber preguntas aclaratorias, 
pero no convertirse en debate.  

Organización, los integrantes pueden ser de 3 a 6, generalmente se compone de 4 
miembros que deben ser elegidos, además, ha de ser expertos en el dominio del tema y 
hábiles para exponer con argumentos sólidos en su posición.  

Sus ventajas, la confrontación de diversas perspectivas permitirá al auditorio 
obtener una información variada sobre la temática que se trate. La mesa redonda tiene un 
coordinador cuya función primordial es que al final es sintetizar los aspectos de 
coincidencia y los de divergencia para que el público forme su propio criterio. En cuanto a 
la duración, es conveniente que se extienda más allá de los 50 minutos, para permitir 
luego las preguntas que desee formular al auditorio durante un lapso de tiempo que se 
considere prudente, y no dejar que se convierta en debate, porque de lo contrario se debe 
manejar después de la mesa redonda la técnica del debate.  

Esta técnica permite:  

·  Ver las cuestiones desde diversos puntos de vista. 
·  Estimula el análisis o pensamiento reflexivo.  
·  Aclara información.  
·  Cultiva el espíritu de tolerancia. 
·  Conduce a actuar objetiva e impersonalmente. 

Hay dinámicas de grupo según las siguientes categorías:  

·  Dinámicas de presentación, su objetivo es presentar a todos los componentes del 
grupo aprender sus nombres, sus gustos, experiencias y otros datos que pueden 
resultar interesantes acerca de las personas que forman el grupo con nosotros.  
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·  Dinámicas de conocimiento, profundiza en lo aprendido sobre los demás 
componentes del grupo. Ayuda a afianzar la información recibida en las dinámicas 
de presentación.  

·  Dinámicas de afirmación, enfatiza en consolidar los conocimientos que se tienen de 
cada miembro del grupo como persona única y los del grupo completo como unidad 
grupal en la sociedad.  

·  Dinámicas de distensión, implica aumentar la participación y la comunicación de 
cada uno de los miembros del grupo dentro de éste y crear un mayor grado de 
confianza entre sus pares.  

·  Dinámicas de cooperación, se sustenta en ayudar a los componentes del grupo a 
trabajar en equipo, favoreciendo la colaboración de todos miembros.  

Su funcionamiento, se encuentra dividido por dos aspectos, uno interno y externo, 
los autores Toseland y Rivas proponen cuatro áreas en la dinámica interna de los grupos 
que resultan de especial atención para los trabajadores sociales de grupo. (Ruiz, 1991). 

Para el funcionamiento interno se desprenden los siguientes contenidos:  

Patrones de Comunicación e Interacción: Se refiere a la efectividad con que se 
envían y reciben mensajes, tanto verbal como no verbalmente. Es necesario que el 
profesional de ayuda reconozca la calidad de esta comunicación en sus grupos. 

Cohesión o atracción intra-grupal: enfatiza en los lazos afectivos y de unidad que 
unen al grupo y provocan un sentimiento de solidaridad. El profesional promueve la 
cohesión de manera que los miembros del grupo, al sentirse cómodos en su interacción se 
interesan en el logro de los objetivos grupales. 

Control Social: contempla un cierto grado de consentimiento y consistencia en los 
miembros que promueve cierto orden en los procesos grupales. Dos componentes 
esenciales en el control social del grupo son las normas (reglas que definen acciones 
recomendadas o contraproducentes en el grupo) y los roles (conductas características de 
los miembros en un momento dado dentro del grupo), que constituyen una especie de 
código ético que define la expectativa de conducta y de funcionamiento grupal. 

Cultura Grupal: son los “valores, creencias, costumbres y tradiciones que unen a los 
miembros en un grupo”. De acuerdo Toseland y Rivas, la cultura grupal emerge a través 
de dos influencias: 

 1) Cada miembro aporta una serie de valores al grupo que surgen de sus propios 
trasfondos y de su herencia étnica, cultural y racial. Estos en el proceso de interacción 
grupal, se funden paulatinamente en un todo común. 

 2) La otra vertiente la produce el ambiente externo dentro del cual el grupo opera y 
las particularidades del mismo. 
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El profesional de ayuda, trata de fomentar una cultura de grupo, enfatizando la auto-
gestión, apertura, respeto a la divergencia y sentido de justicia. 

Otras áreas y/o características que interesan para el conocimiento de la dinámica 
grupal interna se centralizan en los siguientes planteamientos: 

·  El trasfondo o la historia del grupo. 
·  El ambiente grupal, que surge de los sentires y actitudes de los miembros, 

traducidos en un clima y que puede tomar diversas formas. Es la proyección 
anímica de los miembros del grupo 

·  Los patrones sociométricos, que se refieren a los acercamientos y rechazos 
naturales entre unos miembros y otros, lo cual redunda en la formación de 
subgrupos. 

·  La estructura y organización que provee cierto orden al grupo en el desempeño de 
las tareas. 

·  El liderazgo, como resultado de la interacción social y de la valoración que hacen 
entre sí los miembros en función de la personalidad tipo que todos pretenden 
alcanzar, emerge el líder natural. Klein define el liderazgo como “la capacidad para 
obtener de otros la respuesta deseada”. En base a tal capacidad, el líder encuentra 
quienes lo sigan. No es el autocrático el que crea una estructura autocrática, sino 
quienes lo necesitan, los que lo eligen 

Funcionamiento externo del grupo  

Aquí se trata de detectar cómo un grupo determinado entra en relación con su 
entorno, con otros grupos, con los diversos organismos; cómo recibe las influencias 
exteriores y también cómo influye él a su vez sobre el exterior.  

El análisis de las relaciones que el grupo establece con el exterior, arranca de la 
noción de “campo social” elaborada por Kart Lewin y sus colaboradores: “esto quiere decir 
que se considera el acontecimiento social como produciéndose en- y siendo el resultado 
de- un conjunto de entidades sociales coexistentes, tales como los grupos, los subgrupos, 
los miembros, las barreras, los canales de comunicación, etc.” (De Robertis, 1994).  

Todo grupo evoluciona en relación dinámica con un “conjunto de entidades sociales 
coexistentes”. Este campo puede ser estudiado de diferentes maneras: 

�  Considerar un área geográfica con los diversos sectores de actividad social que allí 
se manifiestan. 

�  Enfoque de la vida institucional si el grupo en cuestión está inserto en ella. 
�  Estudio de los factores culturales propios del campo en cuestión y que se 

transmiten por el lenguaje y los usos. 

A continuación nombraremos algunos ejes que permiten analizar las relaciones del 
grupo con el medio exterior: 
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La pertenencia de cada miembro a otros grupos: cada persona forma parte 
simultáneamente de numerosos, ya sean grupos formales/informales, soportando la 
influencia de los diversos grupos, y viceversa. Si la pertenencia a algunos grupos no 
parece tener incidencia sobre la pertenencia en otros, se crea una cierta permeabilidad y/o 
comunicación entre los diferentes grupos por la vía de las pertenencias. 

Las relaciones con otros grupos: dentro de un plano más cualitativo, las relaciones 
entre los grupos varían según; su grado de proximidad o de distancia, según su grado de 
cohesión interna, y  las actitudes admitidas normalmente por el grupo en su relación con 
los otros. Los grupos con objetivos similares colaboran más eficazmente cuando su acción 
está claramente definida y no se interceptan en la vida cotidiana. Del mismo modo, los 
grupos con objetivos y tareas distintas no tienen ningún problema en coexistir en una 
misma área geográfica. 

Las relaciones entre el grupo y los organismos o instituciones: éstas necesitan 
capacidades particulares como detectar los circuitos de la institución, dominar el lenguaje 
tanto escrito como oral, pasar de las relaciones personificadas a relaciones anónimas 
regidas por las convenciones sociales, saber buscar y luego utilizar las informaciones 
pertinentes. 

En cuanto al desarrollo grupal, tanto las funciones como la estructura cambian, 
puesto que el grupo pasa por una serie de estadios identificables. En cada uno estos, el 
grupo tiene diferentes necesidades. “La capacidad del grupo para asumir sus funciones 
crece progresivamente a través de los estadios de desarrollo”. (Escartín, 1992). 

Los factores que estimulan el desarrollo del grupo son: 

·  El acuerdo de los miembros del grupo acerca de la función, tareas y objetivos. 
·  La satisfacción de las mutuas necesidades de sus miembros. 
·  Los vínculos que se establecen entre los miembros del grupo. 
·  La complementariedad, más que la competitividad por los roles. 
·  El respeto por la diversidad entre los miembros del grupo. 
·  La cantidad de tiempo que el grupo pasa junto. 
·  La interacción que estimula el crecimiento grupal. 
·  Un grado de homogeneidad que permite al grupo adoptar normas y tener objetivos. 
·  Un grado de heterogeneidad que promueve diferentes ideas y puntos de vista entre 

los miembros del grupo.�
�
�
�
�
�
�
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7. TÉCNICAS PARTICIPATIVAS DE EDUCACIÓN POPULAR 
 
 

Para contextualizar esta temática se puede mencionar que desde hace mucho 
tiempo se aplican técnicas participativas, como por ejemplo en el trabajo de educación 
popular y en una serie de actividades de promoción. No obstante la utilización que se le ha 
dado, han sido por muy diversas en el sentido de:  

 
·  Uno de los primeros usos se encuentra sustentado en la línea “psicologista”, 

orientadas a cohesionar grupos entre sí. Bajo esta perspectiva aquí han surgido 
una serie de técnicas “grupales”, en donde se trabaja generalmente con pequeños 
grupos y lo primordial es conseguir la desinhibición de los individuos y su 
identificación con el grupo.  

·  Otra línea de utilización es para el trabajo con grupos de base. Aquí busca ser más 
sencilla, simple y entretenida la reflexión sobre un tema determinado, sin embargo 
no se plantea profundización de este y su uso se ve como exclusivo para sectores 
de base sin mayor nivel académico.  

·  Reduce la educación popular a la aplicación de las técnicas participativas, donde 
los coordinadores se convierten en “dinamizadores”, sin tomar en cuenta la 
perspectiva transformadora del proceso educativo.  

Estas técnicas han surgido, dentro de una práctica social como una respuesta 
pedagógica a los retos que un proceso organizativo popular; haciendo referencia a:  

·  ¿Cómo ayudar a que cada paso o acción organizativa permita avanzar en la toma 
de conciencia de los grupos populares?  

·  ¿Cómo crear herramientas que logrando la participación, permitan el tratamiento de 
un tema o la formulación de un concepto clave? 

·  ¿Cómo trabajar procesos de formación continuos y sistemáticos?  
·  ¿Cómo manejar conceptos abstractos y teorías complejas con compañeros cuyo 

nivel de información es incipiente y si pensamiento es más bien concreto? 

Estas interrogantes y gracias a la técnica a utilizar recogen lo objetivo y subjetivo de 
la practica o realidad en que se mueve un grupo y organización, permitiendo la reflexión 
educativa de la misma. Toman en cuenta la realidad cultural e histórica de los grupos con 
que trabaja, sus códigos de comunicación, sus tradiciones, sus valores, sus luchas 
desarrolladas, su lenguaje, etc. <Una sola técnica, por lo general, no es suficiente para 
trabajar un tema, sino que debe estar acompañadas de otras técnicas y recursos 
didácticos que permitan un proceso de profundización ordenado y sistemático>.  

Entiéndase, “la educación popular como un proceso de formación y capacitación 
desde la perspectiva del compromiso con el pueblo (obreros, campesinos, estudiantes, 
etc.) para que este, a través de su acción organizada, logre romper los esquemas de 
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dominación con el objetivo de construir una sociedad nueva de acuerdo a sus intereses”. 
(Vargas, 1984)  

Sin duda como parte de un proceso continuo, ha conllevado a momentos de 
reflexión y estudio sobre la práctica sistematizada, con elementos de interpretación e 
información que le permiten llevar a nuevos niveles de comprensión. El proceso educativo 
popular se plasma como una forma de adquirir conocimientos; una metodología que 
contiene una coherencia lógica entre objetivos, métodos y técnicas con el fin de generar 
acciones transformadoras para lograr los objetivos planteados.  Por tanto la metodología 
de la educación popular permite tener un punto de partida de lo que el grupo hace, sabe, 
vive y siente.  

El uso y el papel que se le ha otorgado a las técnicas participativas se sustenta se 
la siguiente manera:  

�  Las técnicas son solo instrumentos en un proceso de formación, porque se plantea 
como una forma de adquirir conocimientos; esto implica una concepción 
metodológica en su desarrollo. En estos procesos se habla de  <<metodologías 
participativas>> en la que interesa el aprendizaje de conceptos y no el hacer un 
proceso educativo basado en una permanente recreación del conocimiento.  

Por tanto esta metodología se basa en la teoría dialéctica del conocimiento y 
partiendo de esto se afirma que la educación popular debe fundamentarse en una 
concepción metodológica dialéctica.  Esto se configura en que:   

·  Significa partir siempre de la práctica, o sea de lo que la gente sabe, vive y siente; 
las diferentes situaciones y problemas que enfrentan en su vida, y que en un 
programa educativo se plantean como temas a desarrollar.  

·  Desarrollar un proceso de teorización sobre esa práctica, no como un salto a lo 
teórico sino como un proceso sistemático, ordenado, progresivo y al ritmo de los 
participantes, que permita ir descubriendo los elementos teóricos e ir profundizando 
de acuerdo al nivel de avance del grupo. El proceso de teorización así planteado, 
permite ir ubicando lo cotidiano, lo inmediato, lo individual y parcial, dentro de lo 
social, lo colectivo, lo histórico, lo estructural.  

·  Este proceso de teorización debe permitir siempre regresar a la práctica para 
transformarla, mejorarla y resolverla.  

 
Se puede fundamentar y asumir conscientemente compromisos o tareas, aquí es 

cuando se dice que la teórica se convierte en guía para una práctica transformadora. Lo 
que refleja esta perspectiva es que pueden ser utilizadas como herramientas dentro de un 
proceso que ayuda a fortalecer la organización y concientización popular.  

 
Las técnicas deben ser participativas, porque permiten:  
·  Desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión.  
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·  Colectivizar el conocimiento individual, enriquecer este y potenciar el conocimiento. 
·  Desarrollar una experiencia de reflexión educativa común. Muchas de estas 

permiten tener un punto común de referencia a través del cual los participantes 
aportan su experiencia particular. 

·  Una creación colectiva del conocimiento donde todos somos participes en su 
elaboración y por lo tanto, también de sus implicancias prácticas.  

 
Elementos a tomar en cuenta para su utilización:   

 
<<Las técnicas son solo herramientas  que están en función de un proceso de 

formación u organización, por tanto a la hora de ser utilizada, hay que saber para qué 
sirve, cómo y cuándo, además de enfocarlas siempre para el cumplimiento de un objetivo 
concreto>>.  
 

A continuación plantearemos dos ejemplos:  
 

Tema  Objetivo  

La cooperación  Ver la importancia del trabajo en 
equipo y el aporte individual. 

La organización  Analizar la importancia de la 
organización en el trabajo colectivo. 

 
Para ello se debe hacer un análisis sobre que técnica es la más apropiada para 

lograr el cumplimiento de los objetivos que se han planteado. En esta instancia se utiliza el 
“Rompecabezas de la organización”.  
 

Entiéndase la técnica del rompecabezas de la siguiente manera:  
 
Su objetivo: Analizar los elementos básicos del trabajo colectivo: la comunicación, el 
aporte personal y la actitud de colaboración de los miembros de un grupo.  
Materiales: Cartulina para elaborar 5 rompecabezas iguales que formen un cuadrado.  
Desarrollo:  

a) Se preparan 5 sobres, donde están mezcladas las piezas que conforman los 5 
rompecabezas.  

b) Se piden 5 voluntarios que se sientan en círculo, alrededor de una mesa. En el 
centro se colocan los 5 sobres, cada uno deberá tomar uno de los sobres y deberá 
completar un cuadrado.  

c) Se dan las siguientes indicaciones a los 5 voluntarios: ningún miembro del grupo 
puede hablar, no se pueden pedir piezas, ni hacer gestos solicitándolas; lo único 
que es permitido es dar y recibir piezas de los demás participantes.  
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d) Quien coordina indica que se abran los sobres, que tienen un tiempo límite para 
armar el cuadrado, y que las piezas están mezcladas.   

El resto de los participantes observa y anota todo aquello que les llame la atención.  
e) La dinámica termina cuando 2 o 3 participantes hayan completado su cuadrado, o 

cuando se termine el tiempo que se había establecido previamente.  
 
Discusión: se inicia con preguntas a los compañeros que realizaron la técnica, es 

decir cómo se sintieron, qué dificultades presentaron, etc.  Es a partir de cómo se 
desarrolló la dinámica, que se hace la reflexión sobre; el papel de la comunicación; el 
aporte personal y el apoyo mutuo; las actividades dentro de un campo de trabajo, etc. La 
reflexión se realiza partiendo de las inquietudes y el contexto particular de cada grupo.  
 

Para tematizar en la <<cooperación>>; el motivo de la elección esta técnica se 
justifica porqué entrega elementos simbólicos para discutir y llegar al objetivo propuesto. 
Si se tiene el objetivo claro, se da la instancia en que se puede guiar la discusión hacia el 
tema de interés y evitar que se desvíe en otros aspectos que son poco relevantes. En 
cuanto a la comunicación que está presente en esta técnica se discute pero no se centra 
la discusión en el, ya que no se trata de analizar el papel de la comunicación en ese 
momento.  
 

Por consiguiente, es el objetivo quien guía y orienta para saber qué técnica es la 
más adecuada a utilizar, y el cómo se debe utilizar. Al relacionar la técnica con el objetivo, 
hay que precisar el procedimiento a seguir para su aplicación de acuerdo a:  
 

·  El número de participantes. 
·  El tiempo disponible.  

 
En la siguiente tabla se observa el orden del procedimiento:  
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Tema Objetivo Técnica Procedimiento 

La cooperación  Ver la importancia del 
trabajo colectivo y el 
aporte individual  

Rompecabezas  -4 grupos de 5 personas 
al azar.  

-Repartir los 
rompecabezas.  

-Discusión en grupos lo 
que sucedió en la 
dinámica y los problemas 
de cooperación que se 
dieron.  

-Plenario: cuáles de esos 
problemas son los más 
predominantes en su 
trabajo.  

-Conclusiones de la 
discusión (Registrar).  

 
Posteriormente se plantea el tiempo que se necesita para la utilización de la técnica 

que se consideró.  
 

“Toda técnica debemos: conocer bien, saberla utilizar en el momento oportuno y 
saberla guiar correctamente”  
 

Generalmente con una técnica sencilla, es muy frecuente que se quiera encontrar 
las causas y respuestas al problema o al tema que se está trabajando, más allá del 
objetivo que se ha propuesto. Cuando se utiliza cualquier técnica ésta otorga elementos 
que motivan la discusión; por tanto se debe tener claro ¿Hasta dónde se quiere llegar en 
una discusión con la técnica seleccionada? 

La respuesta ante esta lógica varía y depende casi exclusivamente del coordinador, 
el cual debe tener en cuenta en primera instancia, el objetivo que se ha propuesto, las 
inquietudes y entusiasmo por la discusión que se genere en los participantes y ser lo 
suficientemente flexible; para esto se debe tener presente que:  

a) Para no cortar una discusión que puede ayudar en ese momento a aclarar más el 
tema, o  

b) Detener la discusión para que el proceso de reflexión se realice de forma ordenada 
y no saltar a generalidades que no ayudan a profundizar realmente en el tema. 
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También es importante saber ubicar las características particulares de casa técnica: 
sus posibilidades y límites.   

Es importante tomar en cuenta para aplicación de cualquier técnica es tener 
imaginación y creatividad, para modificarlas, adecuarlas y crear nuevas, de acuerdo a los 
participantes y al contexto especifico que se debe enfrentar. Una técnica puede tener 
múltiples variantes y procedimientos, como por ejemplo; diferentes contextos, objetivos y 
participantes.  

Tipos de técnicas  

A. Técnicas o dinámicas vivenciales, se caracterizan por crear una situación ficticia, 
aquí los participantes se involucran, reaccionan y adoptan actitudes espontáneas; 
se vive la situación.  

Se diferencias en:  

Las de animación, su objetivo radica en que se puede animar, cohesionar, crear un 
ambiente fraterno y participativo.  

*Estas técnicas deben ser activas, tener elementos que permitan relajar a los 
participantes y conservar el humor.  

Las de análisis, el objetivo central de estas dinámicas es dar elementos simbólicos 
que permitan reflexionar sobre situaciones de la vida real.  

*Aparte del elemento simbólico, el tiempo juega un papel importante en la mayoría 
de las técnicas vivenciales.  

El que está coordinando una dinámica vivencial debe hacer uso flexible del tiempo, 
de acuerdo a como se está desarrollando; en tanto para presionar y permitir que 
elementos propios del grupo de participantes se desarrollen.  

También son importantes las  <reglas> en las dinámicas, las cuales deben ser 
aplicadas con flexibilidad; no son estrictas, y son elementos e instancias de reflexión, por 
lo que se debe analizar el significado que tiene en la realidad.   

B. Técnicas con actuación, enfatizan en la expresión corporal a través de la cual se 
representan situaciones, comportamientos y formas de pensar.  

*Para que esta técnica cumpla su objetivo, cada vez que se aplique se deben dar 
recomendaciones prácticas, por ejemplo:  

·  Presentación ordenada y coherente.  
·  Dar un tiempo limitado para que se sinteticen los elementos centrales.  
·  Utilización de la expresión corporal, el movimiento, los gestos y la expresión.  
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·  Hablar con un tono de voz fuerte.  
·  Dejar el espacio para que hablen y actúen individualmente.  

 
C. Técnicas auditivas y audiovisuales, la utilización del sonido y combinación con 

imágenes es lo que da la particularidad a este tipo de  técnicas. Para ello se debe 
tener en cuenta los siguientes puntos:  

*Para su utilización se requiere de un trabajo de elaboración previa que por lo 
general no es producto de la reflexión o análisis que el grupo mismo ha realizado.  

En ellas se presenta una situación, con una interpretación basada en una 
investigación, análisis y ordenamiento específico de quienes la producen. Lo relevante de 
este aspecto es que aportan información adicional para que el grupo que lo está utilizando 
enriquezca la reflexión y análisis sobre algún tema. Particularmente es un elemento que 
aporta nuevas interpretaciones que permiten profundizar en la temática que se está 
visualizando. 

*Asimismo es necesario que los coordinadores conozcan el contenido previamente 
para que les sirva como herramienta de reflexión y no solo como una distracción. Por tanto 
es fundamental hacer una discusión previa para analizar el contenido o mensaje 
presentado con una técnica auditiva o audiovisual. Para ello es de utilidad tener 
elaboradas algunas preguntas que permitan relacionar el contenido con la realidad del 
grupo. En ocasiones se pueden usar otras técnicas para analizar en grupos el contenido 
de una charla o proyección.  

D. Técnicas visuales, existen dos tipos:  

�  Escritas: es todo material que utiliza la escritura como elemento central por ejemplo: 
papelógrafo, lluvia de ideas por tarjetas, lectura de textos, etc. 

�  Gráficas: es lo que se puede expresar a través de dibujos y símbolos por ejemplo: 
afiche, lectura de cartas, etc.  

En las técnicas escritas se puede mencionar, que son aquellas que son elaboradas 
por un grupo en el proceso de capacitación, se caracterizan por ser el resultado directo de 
lo que el grupo conoce, sabe o piensa sobre un determinado tema; es el producto del 
trabajo colectivo en el momento mismo de su aplicación. 

En esta hay que tomar en cuenta que la letra sea clara y visible para ser leída por 
todos, a su vez que la redacción sea concreta; tratando de dejar por escrito las ideas 
centrales que permitan hacer una síntesis de una discusión. Sin duda ayuda a centrar y 
concretizar las ideas y reflexiones del grupo de participantes.  

En cuanto a las técnicas gráficas, estas expresan contenidos simbólicamente, por lo 
que requieren de un proceso de decodificación, es decir de interpretación de esos 
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símbolos. Para ello es necesario describir los elementos presentes en el gráfico, 
posteriormente los participantes que no han elaborado el material gráfico deben hacer una 
interpretación y finalmente las personas que elaboran el material las que expongan las 
ideas que trataron de expresar. Esto permite una participación de todos en la medida que 
exige un esfuerzo de interpretación en base a la comunicación.  

Finalmente para que la aplicación de la técnica sea efectiva, es imprescindible que 
el coordinador, tome en cuenta los siguientes aspectos:  

1) Antes de seleccionar la técnica debe tener claramente; ¿Qué tema va trabajar? 
¿Cuál es el objetivo que se quiere lograr? ¿Con quiénes se va a trabajar? 

2) Luego de tener claridad en las respuestas de las preguntas abocadas 
anteriormente, se plantea que técnica es la más adecuada para tratar el tema, con 
la finalidad de poder lograr los objetivos propuestos.  

3) El coordinador debe detallar el procedimiento de cómo va implementar la técnica, 
es decir pasos a seguir en su aplicación, acorde al tiempo disponible.  

4) Por último, un elemento imprescindible es que los que coordinan conozcan el tema 
que se está tratando, para poder conducir correctamente el proceso de formación y 
enriquecerlo con todos los elementos que surjan de la participación de las 
personas.  

Sugerencias para la discusión de la una técnica 

1). En esta instancia se debe tener en consideración una serie de pregunta y pasos 
básicos que ayudan a desarrollar de manera adecuada el proceso de discusión, estos son:  

a) Motivación inicial para centrar el tema: que los participantes se ubiquen en el tema 
que se va tratar. (En el caso de las dinámicas vivenciales, esta ubicación se debe 
realizar de forma general para que la dinámica no pierda su hilo conductor ni su 
espontaneidad).  

b) Una vez realizada la técnica, y de acuerdo al tipo de técnica que se está utilizando, 
surgirán las siguientes interrogantes:  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

¿Qué escuchamos? 

TECNICAS AUDITIVAS 

¿Qué sentimos? 

¿Qué pasó? 

TECNICAS VIVENCIALES 

¿Qué leímos? 

TECNICAS GRAFICAS 

¿Qué observamos? 

T. AUDIOVISUALES 
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*Este paso da lugar para un ordenamiento colectivo en el sentido de poder 
reconstruir y/o recordar los principales elementos.  

3) Una vez realizado el paso anterior, se configura el análisis de los elementos presentes 
en la técnica, en el sentido de preguntarnos sobre ¿Qué pensamos de los elementos 
vistos, dichos o vividos?  

4) Después  hay que relacionar todos los elementos con la realidad, es decir ¿Qué 
relación tiene esto con la realidad? Aquí la técnica se deja de lado pata entrar de lleno a 
analizar los aspectos de la realidad que realmente interesa.  

5) Llegar a una conclusión o síntesis de lo discutido: ¿Qué conclusión podemos extraer? 

Estas sugerencias de discusión sobre las técnicas, se deben asumir con creatividad 
y flexibilidad, estos dos aspectos son importantes, ya que permiten llevar a cabo un 
proceso educativo participativo.  

En síntesis  

Para el trabajo en educación popular es fundamental conocer las expectativas y el 
interés, de las personas que serán protagonistas de la construcción del conocimiento. 
Partimos de allí, de las necesidades, escuchando al grupo, y abriendo canales de 
participación para que el proceso se amolde tanto a las intencionalidades pedagógicas 
como a las necesidades grupales. Habrá que ir definiendo el encuadre, aclarando que 
elementos serán factibles de incorporar y cuáles no. Esto no implica renunciar a un 
programa, a principios, etc., sino poner en diálogo los esquemas previos con la realidad 
grupal y contextual. 

 

 

 

 


