
1S u  h i s t o r i a  y  s u s  f u n d a m e n t o s

Su historia y sus fundamentos





Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación 
a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, 
fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de 
dichos derechos puede consti¬tuir un delito contra la propiedad intelectual.

Trabajo Social en Grupos
Su historia y sus fundamentos

©CONETS, 2022

https://conetsco.org/

Instagram: conets_colombia
Facebook: @conetscolombia

Twitter: conets_colombia 

©UNIMONSERRATE, 2022

https://unimonserrate.edu.co/

Instagram: unimonserrate
Facebook: @unimonserrate

Twitter: unimonserrate
Youtube: FUMonserrate

©SEAB Sistema Educativo 
de la Arquidiócesis de Bogotá, 2022

https://seab.arquibogota.org.co/

Primera edición: octubre de 2022

ISBN: 978-958-8486-51-2 





Palabras
Annamaria Campanini

Introducción

Adriana Ornelas
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - México

Bibiana Travi
Universidad Nacional de José C. Paz UnPaz - Buenos Aires, Argentina

Nora Eugenia Muñoz Franco
Grupo de Investigación en Intervención Social – GIIS – Universidad de Antioquia 
Medellín, Colombia

María Pilar Díaz Roa
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Unicolmayor - Bogotá, Colombia

Erika Paulina Uribe Cardona
Grupo de Investigación en Estudios Interculturales y Decoloniales
Universidad de Antioquia – Medellín, Colombia

10
pag.

13
pag.

19
pag.

81
pag.

101
pag.

131
pag.



Adela Bustos Riaño 
Miguel Antonio Rodríguez Suárez
Laura Camila Franco Gutiérrez
Marggie Alexandra Rincón Martín
Fundación Universitaria Monserrate – Unimonserrate – Bogotá, Colombia

M. Candela Manrique Gómez
Universidad Nacional de San Luis – San Luis, Argentina

Ana Elizabeth Zamora Bastidas
Universidad Mariana – Pasto, Colombia
Jenny Marcela López Gómez
Universidad de la Salle – Bogotá, Colombia

Claudio Robles 
Mary Salazar

147
pag.

177
pag.

199
pag.

233
pag.



7S u  h i s t o r i a  y  s u s  f u n d a m e n t o s



8 Tr a b a j o  S o c i a l  c o n  G r u p o s



9S u  h i s t o r i a  y  s u s  f u n d a m e n t o s

Homenaje a la Maestra Susana Salinas
Universidad Nacional de San Luis, Argentina.

Trabajadora Social, Especialista en Educación Superior.
Fundadora y participante del Nodo Internacional de Trabajo Social con Grupos

30 de enero de 1963 – 19 de noviembre de 2019

Sentir y Pensar a Susana después
de un tiempo de su partida, sigue
generando en el corazón y en la 

mente un profundo recuerdo de lo 

colegaje y la amistad, deja una
huella imborrable desde lo que su

ser expresaba a través de su 
espontaneidad, su alegría, 

su libertad, sus ganas de vivir
al máximo y con intensidad. 

De la misma manera, Susana se destacó como defensora y 
apasionada por la profesióny la 

docencia, vibraba por el Trabajo Social con Grupos.

Su legado se queda entre quienes hemos tenido la posibilidad de compartir sus sueños e 
ideales, su legado transita por las líneas e ideas que en este libro quedan plasmados. 

¡Hasta siempre Susana! Gracias por haber dejado una parte de ti en nuestros corazones 
y por haber tejido entre nosotros estos lazos que hoy nos interconectan más allá de las 
fronteras físicas como trascendentales, tu heredad genera ese sentido de pertenencia hacia 
un nosotros que nos agrupa. Aquí seguirás por siempre y tu “qué genial” nos animará para 
seguir conspirando.
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Annamaria Campanini 1

Desde sus orígenes, el Trabajo Social ha desarrollado una atención al enfrentamiento 

internacional de Trabajo Social celebrada en París del 8 al 13 de julio de 1928.

factores (económicos, sociales y de salud), luego de haber participado en la Conferencia 
Nacional de Trabajo Social de los Estados Unidos en Washington, organizó una reunión 

países.

La conferencia de París inició el establecimiento de las tres organizaciones; IASSW 
(Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, anteriormente el Comité de Escuelas 
de Trabajo Social) que representaba la formación, ICSW (Consejo Internacional de Bienestar 
Social) que reunió a las organizaciones de bienestar y la actual IFSW (Federación Internacional 
de Trabajadores Sociales, anteriormente llamada IPSW International Secretariado Permanente 
de Trabajadores Sociales) que incorporaba a los profesionales del Trabajo Social.

En estos casi cien años, la Asociación Internacional de las Escuelas de Trabajo Social se 

Es por tanto un placer, en el rol de presidenta de la IASSW, felicitar a los autores de este 

1  Presidenta de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social- IASSW
Pro. Phd in Servizio Sociale
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociales
Universita Milano Bicocca
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la importancia de la colaboración entre colegas y da cuenta del proceso de circularidad entre 
teoría-práctica-teoría fundamental en la construcción de la disciplina del Trabajo Social. 

desarrollo del “groupwork”, presenta propuestas teórico-metodológicas congruentes con las 

y del tiempo presente.

y éticas a los Trabajadores Sociales para contrastar el dominio de las lógicas neoliberales 

holística y sistémica para cumplir la misión del Trabajo Social que sea orientada en el cambio 

derechos humanos, sociales y ambientales, un Trabajo Social que Payne llama “transformador”.

El tema grupal es central sea realizado como Trabajo Social con Grupos, en sus diferentes 

interprofesional e interinstitucional.

Este libro ofrece una panorámica profunda de diferentes aspectos que pueden ser una 

útil para estudiantes y profesionales.
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Adriana Ornelas 2

de su construcción histórica, siempre ligados a una epistemología determinada y con sustento 

Trabajo Social con Grupos, cuyo abordaje es el propósito del presente libro, que surge como 
producto del trabajo colegiado de integrantes del Nodo Internacional de Trabajo Social con 
Grupos 3

de análisis se relacionaron con la construcción histórica y las posturas epistemológicas, teóricas 
y metodológicas de cada momento, así como aspectos ético-políticos y tópicos emergentes, 

libros y artículos publicados por Trabajadoras y Trabajadores Sociales de América Latina y el 
Caribe 4.

presente en nuestra profesión, desarrollándose primero con base en los aportes de otras 

su propio corpus, sobre todo, metodológico.

2  Licenciada en Trabajo Social, Maestra y candidata a Doctora en Pedagogía por la UNAM. Académica de tiempo completo, titular, 

ejercicio profesional. Miembro fundador del Nodo Internacional de Trabajo Social con grupos.

3  La experiencia del nodo puede ser consultada en: https://sites.google.com/view/nodointernacionaltsg/inicio 

4  En la investigación participaron docentes representantes de diferentes universidades: Universidad Nacional de San Luis 
(Argentina), Universidad José C. de Paz (Argentina), Universidad Nacional Autónoma de México (México), Universidad de Antioquia 
(Medellín – Colombia), Universidad Mariana (Pasto – Colombia), Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad de la 
Salle (Bogotá – Colombia); y coordinando el proceso, la Fundación Universitaria Monserrate Unimonserrate (Bogotá – Colombia).
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desplazar la idea de que trabajar con grupos se reduce al uso de técnicas o la impartición de 

y alteridad, con base en las cuales se generen procesos de cambio social.

Asimismo, resulta pertinente diferenciar entre lo que se ha denominado proceso 
de grupo, de intervención de Trabajo Social con Grupos. El primero, entendido como 
aquellos momentos dinámicos por los que en algún momento transita todo grupo y que no 

estrategia que permita abordar la situación-problema y generar procesos de cambio social 
en los que los sujetos sean los protagonistas, quienes al reconocerse como parte de ese 

corresponde a las diferentes escuelas de pensamiento en que se sustentan dichas propuestas, 
pero independientemente de ello, es indiscutible que el Trabajo Social con Grupos es una 

aristas del problema y las percepciones y concepciones que cada integrante tiene de ello para 

de cada uno de los planteamientos hasta aquí esbozados y que se profundizarán en los seis 
capítulos que constituyen esta obra.

Trabajo Social con Grupos, en el que destacan los antecedentes y sus posteriores desarrollos 

Inglaterra y Estados Unidos, dando cuenta de su profesionalización y de sus protagonistas, 

disciplinares.
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Nora Muñoz, en el segundo capítulo, aborda las tendencias epistemológicas en el 

paradigmáticas que han tenido lugar en las Ciencias Sociales; enfoques desde los cuales se ha 

la primera reconoce que el Trabajo Social con Grupos surgió como una práctica que se fue 

teorías que postulan el multiculturalismo.

partiendo de la lectura crítica de las propuestas metodológicas para el Trabajo Social con 
Grupos, realizadas por Trabajadoras y Trabajadores Sociales retomados en el proceso de 

empírico analítico y de la corriente estructural-funcionalista en el diseño de las propuestas 

se distinguen no habrán de asumirse linealmente, pues en cada grupo, de acuerdo con 

grupal. Finalmente, presentan tres propuestas metodológicas alternas para el abordaje del 

Destaca principios éticos como el reconocimiento y respeto a la dignidad, la promoción de los 
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a regulaciones para el quehacer profesional y la dimensión pragmática que son las acciones 
y decisiones inherentes al ejercicio profesional y en donde se enfrentan dilemas éticos por 

En el capítulo 6, Zamora y López abordan los elementos emergentes, tensiones y desafíos 
para el Trabajo Social con Grupos; para ello, retoman la discusión de la conceptualización que 

de lo que denominan “elementos emergentes”, abordan los modelos de empoderamiento 

acorde con la cambiante realidad, se discute el papel de las tecnologías de la información y 

cohesión y participación en una interacción social mediada por la tecnología.

retomando aportes de otros campos del conocimiento, asimismo reconstruyéndolos desde la 

para la discusión del horizonte del Trabajo Social con Grupos en nuestra América Latina y 
el Caribe, con la seguridad de que todo ello abonará al fortalecimiento de los fundamentos 

lo 
colectivo
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Bibiana Travi 5

identidades de género.

abordaje de Problemáticas Sociales Complejas.

profesionales con grupos de las realizadas desde otros campos disciplinares? ¿Cómo se 
complementan con ellos?, y ¿cuál es su estatus epistemológico?

Algunas respuestas a estos interrogantes se desarrollarán a lo largo de todo el libro, y 

más que eso. Lamentablemente en los últimos años, en nuestros países hemos asistido a 

lo confunde con la mera aplicación de técnicas grupales, la coordinación de un grupo o la 
realización de un taller. 

Quizás una de las razones sea su enseñanza, las obras de autoras clásicas fueron 

reconceptualización, reduciendo en numerosos casos, las prácticas de formación profesional 

5  Licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, Especialista en Planeación y Gestión de Recursos Humanos 
y Políticas Sociales de la Université de París, Pantheón-Sorbonney y UBA, Magister en Políticas Sociales de la UBA, y Doctora 
en Epistemología e Historia de la Ciencia de UNTREF. Profesora titular regular de las asignaturas teórico-metodológicas de las 
Universidades Nacional de Moreno y José C. Paz, y Profesora Adjunta a la Cátedra de Política Social de la UBA. Docente de carreras 
de posgrados.
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marcos teórico-referenciales que sentaron sus bases en dicho proceso, posterior desarrollo y 

A continuación, centrándonos en el tema de este capítulo, hemos elaborado una línea 
de tiempo que permita comprender procesos e hitos fundacionales en su surgimiento y 

Settlements Houses, y la particular 
Young Women’s Christian Association

de surgimiento como al papel de sus protagonistas, sus trayectorias profesionales, políticas, 
académicas, y fundamentalmente sus obras fundacionales en las que quedó plasmado su 
legado para la posterior consolidación del TSG.

Luego presentaremos aspectos centrales del proceso de profesionalización atendiendo 

trayectorias profesionales, políticas, académicas, de sus protagonistas, y en particular, los 
primeros desarrollos teórico-metodológicos de Mary Parker Follett, Grace Longwell Coyle, 
Greturde Wilson y Gladys Ryland que luego consolidará Gisela Konopka. Tomamos estos 
antecedentes como parte de la historia conceptual y de las ideas de nuestro campo disciplinar. 

Es impensable imaginar el estudio de los orígenes de la psicología, la sociología o la 
antropología sin el análisis profundo y de las obras de Freud, Durkheim o Malinowsky. Sin 
embargo, la historiografía “crítica” ha prescindido o menospreciado estos aspectos, de 
manera que hoy son casi desconocidos ya que fueron siendo eliminados de la formación 

 6.

6  Con la intencionalidad de rescatar la memoria, la voz de nuestras antecesoras, la vigencia de su pensamiento y propuestas para 

y documental elaborado a partir del estudio de fuentes primarias, de obras clásicas fundamentales del TSG en su proceso de 
profesionalización.



21S u  h i s t o r i a  y  s u s  f u n d a m e n t o s

1.1 ALGUNAS PRECISIONES Y POSICIONAMIENTOS 
RESPECTO DE LA ESPECIFICIDAD DEL TSG

Para abordar esta compleja discusión, que se ampliará en otros capítulos, partimos de la 
premisa que el Trabajo Social es una profesión y una disciplina del campo de las Ciencias Sociales 
y Humanas, que como sostiene el profesor Di Carlo (2001, pp.17-23), se ha consolidado como 

desarrollo y dominio de conceptos, y categorías pertinentes al campo, de las problemáticas 

complementariedad con otras profesiones, disciplinas y saberes.

otros no tienen.

disciplinares y profesionales, sino que la diferencia se marca la diferente desde la particular 

un todo y son parte de un solo proceso, en el cual se hacen imperceptibles sus diferencias, 

habilidad y capacidad para la “combinación de acciones”. (p.81)
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entra en juego la capacidad y habilidad profesional para desarrollar las potencialidades de 
las personas y grupos, la originalidad para realizar todas las combinaciones posibles, lo cual 

profesiones”.

 La intervención es un procedimiento que actúa y hace actuar, que produce expectativas 
y consecuencias. Así, la intervención implica una inscripción en ese “otro” sobre el cual 
se interviene, quien a su vez genera una “marca” en la institución y desencadena una 
serie de dispositivos e instrumentos en ésta (…). La intervención supone alguna forma de 
búsqueda de respuesta a interrogantes eminentemente sociales; por lo tanto, debería 

así, nuevamente aparece la delimitación de un territorio, el espacio o lugar de la cuestión 
social”. (pp. 94-95).

particularidad y en tanto, la diferencian del resto de las profesiones.

segmentadora, parcializada y fragmentadora de la realidad. Por el contrario, siguiendo entre 

en términos de delimitación de objetos de estudios, autonomía y desarrollos teórico-

“objeto de la disciplina será entonces percibido como una cosa en sí”, escindido de sus 

Siguiendo a este autor, consideramos que el desarrollo disciplinar está plenamente 

las partes al todo y del todo a las partes”. 
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A diferencia de otras disciplinas de las Ciencias Sociales, el Trabajo Social está llamado a 

función de producir conocimiento, información y ser

secreto profesional. A ello se suman los criterios establecidos y la lógica institucional y de los 

El hecho de considerar todos los elementos antes mencionados imprime al Trabajo Social 
una tal complejidad

TSG?

recuperar aquellas tradiciones perdurables que dejaron una huella y que denomina la “corriente 
principal” del TSG, haciendo especial hincapié en aquellas prácticas y concepciones que 

en la búsqueda de la justicia social para la sociedad en su conjunto, una tradición democrática, 

Norma Lang (1979) y de Catherine Papell y Beulah Rothman (1980) se pregunta acerca de los 

Coincidiendo con este autor, podemos mencionar algunos aspectos centrales de lo 

El segundo, que lo diferencia de otros “métodos” del Trabajo Social y que también 

acción social, dado que sólo cuando ambos se combinan es que se pueden alcanzar ambos 
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por Alisi, 2001).

membresía, estructura, dinámica, interacción y patrones de comunicación, afecto grupal 

personalidades totales (dentro y fuera del grupo), donde grupos tienen tiempo para crecer 

Por último, se requiere de ciertas funciones esenciales basadas en sus principios 

sensibles a las “dinámicas cambiantes”, desempeñan roles que incluyen el de “facilitador, 
maestro, negociador, asesor de grupo”. Asimismo, deben garantizar que los “acuerdos de 
trabajo” sean respetados y se asuman responsabilidades compartidas.

Denominado inicialmente como “groupwork” o, “group work”, posteriormente como 
“social group work”, y traducido al castellano como Trabajo Social “de” grupos, “grupal”, o 
“con” grupos, desde el NODO acordamos denominar “Trabajo Social con Grupos”, al ejercicio 

la característica de horizontalidad y circularidad de las relaciones, dando apertura a los saberes 
de aquellos con quienes trabajamos. No trabajamos “para”, ni “por” los otros. Trabajamos 
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unprocedimientoo una forma. Aquello desarrollado bajo una determinada modalidad respeta 

tanto, la “modalidad es una de las diferencias que hay dentro de un conjunto”, en tanto hay 

deporte, y cada “modalidad” aporta un elementosingular al todo. Por lo tanto, le otorga 

aestandarizacióny homogeneidad.

y los acuerdos del NODO consideramos que el Trabajo Social con Grupos es una modalidad 

las relaciones de los miembros entre sí y con el grupo.

En tal sentido ofrece la posibilidad de problematizar, cuestionar, interpelar, confrontar, 

produce la formación de agrupamientos, espontáneos o auto-dirigidos, tendientes al abordaje 
y resolución de sus problemáticas.

democrática.

1.2 CONSTRUYENDO LA ESPECIFICIDAD: 
HITOS FUNDACIONALES Y DESARROLLOS ACTUALES DEL TSG

profesionalización y consolidación del TSG, consideramos de suma importancia, mencionar 

desconocidas en nuestro continente. A diferencia de otros campos disciplinares que mantienen 
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otros países, incluso con los de habla hispana.

tendencias, que marcaron dicho proceso. Demás está aclarar que de ninguna manera se 

desafíos, dilemas éticos, demandas a las que el Trabajo Social debe responder y dar respuesta.

• 

del Toynbee Hall en Londres, y la Hull House en Chicago. Asimismo, se desarrollan 

estadounidenses como Boston (Massachusetts), Chicago (Illinois), muy particularmente 

• 

• El primer curso de trabajo con grupos en la Escuela de Ciencias Sociales Aplicadas de 

• 

publicada en 1930 como Social Process in organized groups;
• 
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• La primera publicación de Margaretha Williamson, en 1928, Social Worker in Group 

• 

terapéuticos en ‘Procedimientos de las Conferencias Nacionales de Bienestar Social, o 
las terapias de grupo para “combatir tensiones raciales y culturales” (Konopka, 1968, 
p.28)

• La presentación de Wilbegr I. Newstetter, ¿What Is Social Group Work?, en la Conferencia 

• La fundación de la Asociación Americana para el Estudio del Trabajo de Grupo (AAGW) 

nacional de Trabajo Social”.
• 

Dewey, considera que el TSG no debe ser considerado como un “campo aparte sino 
como ‘un método’” (Konopka, 1968, p.28)

• La brillante disertación de Grace Coyle en la Conferencia Nacional de Trabajo Social en 

• 

funcionamiento grupal, y la elaboración de fundamentos teóricos, métodos y técnicas, tema 

como en el trabajo en el aula.

Gracias a ello, el TSG, pasa a ser aceptado y reconocido como parte del Trabajo Social 

producen grandes debate y esfuerzos por diferenciar el TSG de la psicoterapia de grupo, y 

formada Asociación Nacional de Trabajadores Sociales (1968, pp. 29-30).

algunas particularidades.
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Si bien algunos autores como María Teresa Gnecco dan cuenta de la presencia de 

en nuestro continente.

importancia de la inclusión de la enseñanza del método en los programas de estudio de 

almas” y una “ética formal regida por el principio del bien y de Dios, y el Diablo”, y según 

en el ridículo. Tomamos este antecedente dado que fueron quienes “conscientemente” (1) 

Dinámica de Grupo”, y por otra parte no se cuestionó si el modelo estadounidense era 

donde se declara la “importancia de la inclusión de la enseñanza del método en los programas 

siguientes se produce un intercambio con profesionales y docentes de Latinoamérica que 

y es enseñado con la misma importancia que los Métodos de Caso y Comunidad”. Sin 

la práctica “generalmente no se corresponde con teoría alguna, sino con la capacidad de 

solidario, en pos de la justicia social y fortalecimiento de la democracia.
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Maidagán de Ugarte en Chile y autores brasileros.

a) un sector del colectivo profesional abandona totalmente estas tradiciones y escuelas 
de pensamiento. En cuanto a lo metodológico propone el método básico o integrado, 
la investigación acción participativa (AIP), e incorpora teorías de base marxista para la 
comprensión de los fenómenos políticos y sociales culturales de carácter estructural y los 
aportes de Paulo Freire, la educación popular y en Argentina en particular la escuela de 
piscología social creada por Pichon Riviere;

b) otro sector, también con participantes activos en dicho proceso como Natalio 
Kisnerman y Enrique Di Carlo, que sin dejar de mantener una postura crítica en cuanto a 
lo político, rescatan las tradiciones disciplinares enriqueciéndolas con nuevos aportes, de 
la psicología social, el construccionsimo, en el caso de Kisnerman, o la teoría de la acción 
comunicativa de Habermas en el caso de Di Carlo.

A pesar de las fuertes críticas de la reconceptualización y seguramente debido a que 
el cuerpo docente se había formado en esa línea hasta los años ’80, las obras de las autoras 
clásicas siguieron estando presentes en la formación académica.

• 

“abandono” de los “métodos tradicionales” y pese a que en algunos planes de estudio 

directamente por asignaturas como “teorías y técnicas grupales”, psicología social, IAP, 
educación popular o teorías psicoanalíticas.

Pasado ya un siglo, nos preguntamos entonces ¿qué fue de este legado?, ¿cuáles de 
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• 

escritas por Trabajadores Sociales, reuniones internacionales, Foros, conformación de 

alcance nacionales e internacionales.

hemos realizado en el marco del Nodo Internacional de Trabajo Social con Grupos, si bien es 

70 (originalmente en California) se produce una reorientación, hacia enfoques sistémicos 

una fuerte presencia del TSG, a principios de la década de 1990 solo el 19% de las escuelas 

básicos de trabajo grupal, su desarrollo metodológico y la ayuda mutua”.

Como consecuencia de esta “preocupación por la disminución del trabajo grupal en el 
plan de estudios y la calidad de la práctica de trabajo grupal en el campo” y con intención 

para las personas interesadas en el trabajo en grupo para compartir, debatir y desarrollar sus 

rango es sorprendente. Los trabajadores del grupo parecen estar en todas partes, haciendo 
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En la actualidad la AASWG, se denomina “Asociación Internacional para el Trabajo 
Social con Grupos” (IASWG). Comprometida con la justicia social, la IASWG presta especial 

Como trabajadores del grupo, creemos que nuestro terreno común nos une y nuestras 
diferencias nos enriquecen.Las oportunidades para el aprendizaje colaborativo en línea, 
en eventos de capítulos locales y en nuestros simposios internacionales anuales hacen 
de esta asociación un recurso inestimable para la comunidad global de trabajo grupal.

asociación internacional de Trabajadores Sociales y profesionales de ayuda aliados que 

Bélgica, Benín, Canadá, República Checa, China, Croacia, Inglaterra, Finlandia, Francia, 

España, Swazilandia, Trinidad y Tobago, Reino Unido, Estados Unidos y las Islas Vírgenes. 
Como podemos apreciar, nuestros países no están representados.

Por otra parte, todos los años, en el mes de junio, organizan un simposio internacional. 

intención de “desmantelar”, derribar las barreras de tipo políticas, económicas y culturales, 

En 2020, a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19 que afecta al planeta 

se aludió a la destrucción de comunidades por los efectos del cambio climático, las políticas 

migratoria global y al desplazamiento de comunidades”.

la curación e infundan esperanza”.
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en 2018se celebró en Helsinki, una Conferencia mundial bajo la consigna “La Democracia 

• 

• 

• 

• 

• Coraje para defender la justicia social.
• Coraje para superar las barreras diferentes.
• 

• Coraje para demandar igualdad.
• Coraje para demandar cambio.

ingleses, de Australia y Francia.

La Asociación Nacional Francesa de Trabajo Social con Grupos (ANFTSG) 7, fue creada 
en 1982 e impulsada por Hélène Massa, pionera del TSG en Francia, “para mantener esta 

directa con la pérdida del lazo social”. Por lo tanto, su “apuesta” es situarse en la “interface 

“capaces de autodeterminación”, de participación y toma de decisiones donde la “ayuda 
mutua es la fuerza fundamental del cambio”.

ejercicio a partir del encuadre ético de las profesiones de ayuda, está en el corazón de sus 
competencias.

Por lo tanto, su enseñanza y difusión es esencial debido a que “en los grupos, las 
personas deciden en conjunto ayudarse los unos con otros para transformar sus condiciones 

7  La ANFTSG creó 1982 el boletín semestral “Interactions”
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el grupo y la organización social. Para trabajar tanto con el grupo como con cada uno de 

de las personas.
 

Australia, Canadá y España y los aportes realizados desde los enfoques radicales, feministas, 
ecologías y ambientalistas.

conducidas por el profesor Neil Hall sobre el TSG “en los bordes, en la periferia”, en la 

Más cercano a nuestras realidades, y a nuestro idioma común, podemos hacer mención del 

complejo en el sentido que “en España no se cuenta con un conocimiento adecuado ni 

puedan estar desarrollado en nuestro entorno”. De hecho, mencionan que, al margen de 

es posible localizar estudios empíricos sistemáticos y rigurosos que permitan describir, de 

1.2.1 CORRIENTES FILOSÓFICAS, DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
Y LA PSICOLOGÍA QUE TUVIERON MAYOR INFLUENCIA 
EN EL PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL TSG

de “lo grupal”. Este tema, si bien supera las posibilidades de este estudio, será abordado a lo 
largo de los diferentes capítulos. Por lo tanto, en esta oportunidad, sólo haremos referencia a las 
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Es un lugar común, que en ocasiones suele repetirse mecánicamente en forma casi 

“funcionalista”, tanto que sus prácticas se orientaron al control y disciplinamiento de las clases 
sociales subalternas, y en relación a su estatus epistemológico como ya hicimos referencia, se 
trata de una profesión, que tiene “impedida” la posibilidad de una construcción teórica propia, 
ya que se constituyó como un sistema de saber de segundo grado de carácter sincrético. 

del estudio de fuentes primarias sostienen que el Trabajo Social “nace formando parte del 

interaccionismo simbólico que le aportaron tanto a su base teórica como sus fundamentos 

parte, en las obras de Grace Coyle, Gertrude Wilson, Gladys Ryland, Gisela Konopka, Mary 
Richmond, Amy Gordon Hamilton y Helen Perlman, son sus principales referentes teóricos, en 

otras características que se le atribuyen al Trabajo Social en su proceso de profesionalización, 

de nuestra profesión, carecen de todo fundamento.

argentino Roberto Romero, citando a Cartwirght y Zander (1996, p.27) lo ubica en Europa 
señalando dos períodos. El primero, que carece de “trabajo directo con grupos”, se caracterizó 
por el desarrollo de teorizaciones y elaboración de un conjunto de hipótesis básicas, cuyas 

entre los distintos factores que hacen al todo grupal; por ejemplo, ¿qué sucede en un grupo 

los estudios realizados por G. Homans (1963), Romero (1996) señala que “en la antigüedad, 



35S u  h i s t o r i a  y  s u s  f u n d a m e n t o s

tanto Aristóteles como Platón plantearon interrogantes sobre los grupos constituyentes de la 
polis, es decir el estado griego.

como ser grupal. Crítico del capitalismo, de los efectos de la industrialización, de la moral y la 
familia burguesa, propuso un modelo de unidades de producción y consumo que denominó 

Siguiendo en la línea propuesta por Romero, podemos ubicar los primeros estudios 

nominalistas como Hobbes, Tarde, Le Bon, por un lado, y a Durkheim por otro (1996, p.29).
 
El debate se centraba en la discusión acerca de si, como señalaba Hobbes “la sociedad 

las características de aquellos” y “ el carácter de la sociedad está determinado por el carácter 

serían “meros resultantes de las características de la sociedad”, la cual los moldea, son sus 

hecho de sus relaciones mutuas”. Se trataría de una suerte de “<mente social> articulada a 

1996, pp.32-33).

epistémicas”.
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Como sabemos, si bien el Trabajo Social dio sus primeros pasos en Inglaterra, fue 

horizonte nos obliga a realizar algunas consideraciones especiales.

ideas que allí se gestaron, la particularidad que adquirió el tratamiento de la cuestión social a 

económicas, con el paso de una economía agraria a la una economía industrial y a la 

aumento de la población a partir fundamentalmente de la inmigración masiva; culturales, 

este nuevo modelo de sociedad; políticas con la consolidación de un Estado capitalista 
monopólico, en simultáneo con el auge el movimiento reformista-progresista, en el cual 

Frente a ello,

emerge el movimiento reformista-progresista, donde no sólo se denuncia la existencia 
de pobreza, injusticia, corrupción, el problema de la tierra, la explotación laboral, la 
situación de las mujeres y niños y los ancianos desprotegidos, la de falta de vivienda, 
segregación racial, la delincuencia juvenil, el alcoholismo, etc., sino que desde un claro 

plano los principios de defensa de la dignidad humana, el respeto a la diferencias, 
tolerancia religiosa, defensa irrestricta de la democracia, la participación social activa, 
y los derechos de los más desprotegidos, de las minorías, de la justicia y de la libertad. 
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Otro aspecto central, en general no considerado en la historiografía de orientación 

de Chicago.

Es sumamente complejo sintetizar en unas páginas estas corrientes de pensamiento 

que hubieron entre sus principales representantes, lo que tienen en común, dirá Louis Menand 
(2003), es una idea sobre las ideas, consideradas como herramientas que no están esperando 
que se las descubra, que no son inmanentes, sino sociales, que dependen de sus portadores 

inmutabilidad sino de su adaptabilidad. Las teorías, los conceptos son herramientas para la 
acción, construcciones sociales en cada momento histórico y en cada sociedad.

posteriores en relación con la lógica, de la lingüística, la ética, el concepto de habitus, entre 
otros.

con una mirada crítica hacia la herencia europea, desarrolla una compresión del hombre que 

Uno de sus principales aportes a la psicología y al Trabajo Social, es su concepción de la mente 

tratamiento, y denunciando las aberraciones en relación a los tratamientos deshumanizados 
que recibían las personas con padecimientos mentales.

Gracias a sus ideas, dice Mary Richmond que “se dejó de concebir que los problemas 
o las patologías residían en algún lugar de la mente del sujeto, para pasar a una concepción 
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material, lo mental, lo natural y lo espiritual se fusionarán en una unidad, en una suerte de 

solidaridad con los sufrientes, con los de abajo y la comprensión de su situación, desarrollando 

que encontrar, alguna potencialidad para desarrollar, para descubrir. También fue miembro de 

Lowell.

con una mirada integral, no dualista, crítica de los problemas sociales, de la ciencia y la 

resolución de problemas son fundamentales en la elaboración de diagnósticos sociales, y en el 
TSG. Partidario junto a George Mead, de lo que llamaron “democracia radical”, defendieron 

decoloniales de nuestra indo-afro-latinoamérica, el paradigma de la complejidad o la “ecología 

psicología sociales como señala Miranda Aranda, emergen y se profesionalizan en el mismo 

El Departamento de Sociología creado en 1892 en por Albion Small, luego a cargo de 
Robert Park, se orientó hacia los estudios urbanos, empíricos, con el desarrollo de metodologías 

sociología práctica, orientada a la acción, a la reforma social y resolución de los problemas que 
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preocupados por “la respetabilidad académica de la ciencia social, procuraron disociarla de 

p.329).

críticos, comprometidos con el cambio social, e interesados en las implicancias prácticas de 

socialeslos trabajadores sociales (Coser, 1988).

de Spencer según la cual todos los fenómenos humanos y naturales deben ser estudiados 

la educación como medio para garantizar una participación consciente “del autogobierno 

y que “el hombre progresa con la protección de los débiles” y no mediante su destrucción 
(citado por Menand, 2003, p.310).

de control social considerando que “cuando más democrática es una comunidad, más puede 

a los principios de la economía clásica, neoclásica y a la ideología imperante. Critica a los 

“leyes inmutables que rigen la economía”. En relación con la sociología del conocimiento, 
se destacan sus estudios sobre las “interrelaciones entre los pensamientos de las personas y 
su posición en el ordenamiento ocupacional”. Según Coser fue probablemente el “pensador 

Otros autores fundamentales fueron William Isaac Thomas y Florian Znaliecki. Thomas 
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los “modelos de acción” y el “carácter cultural de los hábitos comportamentales”, desde 

Junto a Harriet Park, estrecha colaboradora de Jane Addams, participaron activamente 
en el movimiento reformista y organismos de asistencia social. Elaboraron la noción de 
“análisis situacional”, otra de las bases para la construcción de modelos de resolución 

conquistadas en la evolución animal es la habilidad para tomar decisiones desde nuestro 
interior en lugar de aceptar las que se imponen desde fuera”, en base a la “libre voluntad”, 

ligados con el mejoramiento de la sociedad. Desarrollaron una Psicología Social “pragmática”, 

puede ser comprendida como parte de un proceso social que moldea a cada persona en 

intrínseca y recíproca relación entre persona y ambiente.

Charles Cooley es considerado como el precursor de la “ecología social”. En sus 

importancia central a lo que denominó “grupos primarios”, a los procesos de socialización, la 
dimensión social del yo, al carácter social de la personalidad, y a la naturaleza psicológica de 

no surge aislada, sino dialécticamente en la comunicación con otros, en el “proceso de 

grupo primario. Por ello, al igual que Coyle, Wilson y Ryland, dedicaron capítulos completos 

la opinión pública, en el fortalecimiento de la democracia y consolidación de grupos 
secundarios, como espacios de socialización que no nacen del contacto directo, ni de 
la relación personalizada, sino de la mediación indirecta o institucionalizada, como un “el 
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Por su parte, George Mead, (1863-1931), creador de lo que en los años 30’ su discípulo 
Blummer denominó “interaccionismo simbólico”, sentó las bases para los estudios actuales 
referidos a las teorías de la acción y la comunicación racional, siendo sus principales 

 
Opuesto al funcionalismo, supone que la realidad social se conoce primariamente a 

Su principal obra es Mind, Self and Society (1932), traducido al castellano como “Espíritu, 
persona y sociedad”, y en 2009, Kamisnsky traduce y analiza sus escritos políticos. 

Por último, y ya en relación más directa con el TSG, es menester mencionar las 

intercambio intelectual y emocional como medio de mejoramiento. Tomando ideas de Freud y 

cuyo énfasis estaba puesto en la interacción personal y en la relación paciente-terapeuta. 

pp.11-12).

Fue también presidente fundador de la Asociación Americana de Psicoterapia de grupo 

lograr su desarrollo.
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Pittsburgh. Cuenta con numerosas publicaciones sobre el TSG y desarrollo comunitario.

gestáltico, la sociometría y el psicodrama. También son citados en relación con el estudio de 
la personalidad, la dinámica de los grupos, el estudio de las organizaciones, las relaciones 

el enfoque humanista, y una seria preocupación por el papel de los medios de comunicación 
y la manipulación de las masas tal como sucedió en la Alemania nazi.

1.2.2. EL ROL DEL MOVIMIENTO DE LOS SETTLEMENTS HOUSES Y LA ASOCIACIÓN 
CRISTIANA DE MUJERES JÓVENES EN EL SURGIMIENTO TSG: ANTECEDENTES

Como ya hemos señalado en otros trabajos, los estudios y la bibliografía sobre los 

instauración del sistema capitalista, con clara conciencia de las causas sociales y políticas de 
la pobreza y los problemas sociales.

Desarrollar estudios sobre esta temática no es sencillo debido entre otras razones a las 
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acceder a fuentes primarias producidas hace más de un siglo en Inglaterra y Estados Unidos. 

Como señala Konopka (1968), se trataba de centros sociales urbanos desde donde se 

político, cultural, social e intelectual, donde en las sociedades más opulentas y desarrolladas, 

Eugëne Buret acuña el concepto de “pauperismo” y pensadores como Robert Owen y Friedrich 

jornadas de hasta 16 horas de trabajo, desempleo, la alternancia empleo-desempleo, salarios 
que apenas cubren la mitad o terceras partes de las necesidades mínimas, entre otras.

pobres no son los que no trabajan, sino justamente son los trabajadores industriales los que 

directa de la miseria material, es la degradación moral profunda, que afecta a miles de familias 

prostitución.

religiosos, que no sólo denunciaron las situaciones de injusticia, sino que, cuestionando el 
orden imperante y los tradicionales sistemas de ayuda como las Leyes de Pobres, desarrollaron 

en que comprender sus características, las ideas del momento, las producciones escritas y las 
formas de abordaje es fundamental para poder analizar el surgimiento del Trabajo Social, sus 
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EL NACIMIENTO DEL TOYNBEE HALL, FUNDAMENTOS
E INFLUENCIAS TEÓRICO-FILOSÓFICAS

Samuel Barnett y su esposa, Henrietta Weston Rowland, en 1883, en Whitechapel, uno 
de los barrios obreros más pobres de Londres. Surgió como una institución social cuya 

siguiente, un grupo de estudiantes construye el Toynbee Hall, dándole el nombre de Arnold 
Toynbee, residente de la casa de los Barnett, que falleciera a causa de la tuberculosis. Samuel 
Barnett fue elegido su director, cargo que ocupó hasta 1906.

con los pobres era bueno para el alma” y que “la literatura y el arte eran elementos de 

que éstos conocieran y aprendieran juntocon ellos sobre las situaciones de pobreza y sus 
posibles soluciones. Se trataba de trabajar con la población “para que juntos, ser capaces de 

de trabajo basado en la cooperación, el aprendizaje mutuo y el trabajo en grupo.

En esa época, el Toynbee contaba con una biblioteca con 7.000 libros abierta al público, 
se dictaban “clases nocturnas, donde se enseñaba a leer y a escribir, y se impartían cursos 
de economía doméstica para las muchachas que salían de la escuela”. El Toynbee y los 

En estos principios, encontramos las bases de lo que hoy concebimos acerca de la 
importancia de la relación directa con los sujetos, el respeto a sus costumbres e idiosincrasia, 

de incidir en las políticas públicas. Con respecto al Toynbee Hall, a 136 años de su fundación, 

para construir un East London más justo y feliz”.
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la idea de una colonia de aprendizaje y el compañerismo en el sector industrial de barrios 

socialistas cristianos, eran intelectuales idealistas, de clase media, horrorizados por las 
condiciones de las clases trabajadoras, e infundidos con el optimismo, el fervor moral y 

1.2.3 JANE ADDAMS Y LA EXPERIENCIA DE LA HULL HOUSE DE CHICAGO

destacada académica, militante por los derechos de la mujer y premio Nobel de la Paz, sino 

1909 y 1930.

barrios más pobres de Chicago. A partir de esa fecha, en Estados Unidos proliferó la creación 

charlas y conferencias de temas tanto históricos como políticos, artísticos, literarios, contando 
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pragmatismo y el interaccionismo simbólico que le aportaron tanto su base teórica como sus 

para una “democracia radical” (Dewey y Mead), sobre la unidad del conocimiento (referidas 
a la relación teoría-práctica) y la ética social elaboradas por los pragmatistas.

ideológicas.

1.2.4 LA ASOCIACIÓN CRISTIANA DE MUJERES JÓVENES

la psicología y el psicoanálisis.

misión es “eliminar el racismo, empoderar a las mujeres, defender la justicia social, ayudar 
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Industrial de Clubes en capacitar a las niñas en el autogobierno”. Asimismo, incorporó a las 

ocho horas diarias, la prohibición del trabajo nocturno y el derecho de sindicación laboral”.

central en el desarrollo del TSG.

1.3 EL PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL CON 
GRUPOS (MEDIADOS DE 1920- 1960) Y SUS PROTAGONISTAS

Tal como hicimos referencia al inicio, en este apartado presentaremos el análisis de obras 

trayectoria profesional, académica y política y de quienes las gestaron para dar respuesta a 

1.3.1 MARY PARKER FOLLETT, UNA VISIONARIA OLVIDADA

tanto en el TSG, comunitario, como en el campo de la administración, de las teorías sobre la 

Brillante estudiante de psicología y discípula de William James realizó estudios en el 

summa cum laude. Complementó sus estudios de historia política, Newnham College 
(Cambridge), Inglaterra y en dicho país, dio conferencias sobre las relaciones y condiciones 

Tras su graduación, y de regreso a los Estados Unidos, durante más de 20 años participó 
en numerosas organizaciones, gremios, comisiones en defensa del salario, realizando trabajo 

de los barrios más pobres de Boston, orientaba su acción a la población inmigrante, a la 

Otro proyecto que compartió con Isabel Briggs, su compañera durante 30 años, y con 
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premisa fue el trabajo “mano a mano y de la mano con gente de todos los orígenes”. Estaba 

Luego sus intereses se orientaron hacia el rol de los grupos pueden para asegurar y 
consolidar la democracia. Estas ideas están plasmadas en The New State Group Organisation 

gobierno democrático basado, no en instituciones burocráticas, sino en un “proceso grupal 

estructura.

sobre la “ley de la situación”, el análisis de contingencias, de la “integración y diferenciación” 
(de Lawrence y Lorsch). También realizó estudios sobre la “falsa separación” entre “el pensar 

Sugería entonces que las organizaciones funcionaran bajo el principio del poder “con”, 
y no del poder “sobre” las personas, y defendió el principio de integración y de “compartir 
el poder”. Reconociendo la naturaleza holística de la comunidad, consideraba fundamental el 

teorías clásicas de gestión, por lo cual es reconocida como “la madre de la gestión moderna”.

otras personalidades.
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“respuesta circular” (relación recíproca entre sujeto-objeto), “conducta integradora” (relación 

todas nuestras pioneras.

ese momento como el funcionalismo, el conductismo, el psicoanálisis o la gestalt”.

actuales elaborados por Kate Millett o Chantal Mouffe respecto de lo ‘lo político’ y ‘la política’

poder bajo el sol puede echarla. Estamos ahora comenzando a reconocer más y más 
claramente que el trabajo que hacemos, las condiciones de ese trabajo, las casas en las 
cuales vivimos, el agua que bebemos, la comida que comemos, las oportunidades de 
educar a nuestros hijos, que de hecho el área completa de nuestra vida diaria debería 
constituir política. No existe línea donde la vida de la casa termine y la vida de la ciudad 

Luego de su muerte se publicó Dynamic Administration, una colección de disertaciones 

Encontraremos citas de esta inspiradora referente para sus contemporáneas y para las 
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autor además de estar presente en los desarrollos del TSG, es el editor de la obra de Coyle.

1.3.2 APORTES DE GRACE LONGWELL COYLE PARA EL TSG

Grace Coyle fue reconocida internacionalmente por su contribución a la comprensión 

Patterson Coyle, un ministro protestante y una maestra, Mary Cushman Coyle. Falleció el 9 

sí que nunca se casó.

fundamental para sus estudios sobre los procesos grupales y su relación con el Trabajo Social.
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on Social Work Education.

Con respecto a su labor como docente, en 1923 desarrolló el primer curso de trabajo 

y sus producciones escritas, se interesó muy tempranamente tanto por la enseñanza, como 

en Vermont.

Su obra fue fundamental para que TSG fuera aceptado como un “método” de Trabajo 

educación, discapacidad, salud mental, trabajo industrial, aunque todos en relación con el 
desarrollo de los grupos, su formación, estructura, dinámica, las funciones de los líderes, 

funciones del grupo organizado y su dimensión política.

Afortunadamente, gran parte de sus manuscritos, programas de clases y correspondencia 

señalamos al inicio, nos centraremos entonces por su carácter fundacional, en los aportes 
para el TSG tal como fuera presentado en su tesis doctoral Process in Organized Groups ya 
que es imposible abordar aquí toda su obra.

temático.

(…) en que se empezaron a formular los principios y los métodos” (1993, p. 11).
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Coyle dedica esta obra, cumplió un papel fundamental en el cambio de mirada y de acción 

trabajo de las mujeres y niñas (Roberts, 1926).

sector de las iglesias protestantes toman como suyas las luchas por “la abolición del trabajo 

“abogó por un salario mínimo en todas las industrias”.

Como plantea Browder (2007),Simms comenzó a reconocer que la “acción grupal fue 

resalta en la introducción, que ante las profundas transformaciones que se habían producido 

emergentes. 

Serie en la cual la autora busca dar respuestas a interrogantes fundamentales respecto de 

primario tal como fue señalada por Charles H. Cooley. En coincidencia con Mary Richmond, 

distinguible de ellos” (pp.9-12).
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fructífero” y un manejo adecuado del material empírico (p.8-9). Este desarrollo conceptual, 
con su correlato metodológico, y sus implicaciones ético-políticas son a nuestro criterio sus 

o psicológicas como el equilibrio, el organismo, la mente grupal o la personalidad”, lo cual 

Apela a superar distinciones simplistas entre lo “biológico o psicológico como lo que 
separa lo orgánico de lo inorgánico”, o el agrupamiento de personas como “<cuerpo> o 

“lo social no es en sí lo psicológico. Es una relación entre entidades psicológicas. Por lo 
tanto, utilizar las categorías de un nivel más simple de interacción para explicarlo es para 
confundir. Nuestro pensamiento actual sobre los grupos y el único idioma disponible 

categorías, es casi imposible discutirlos sin usar palabras que impliquen estas metáforas” 
(p.9)

Por ello es fundamental que la teoría social desarrolle “las categorías de pensamiento 

patrones de interacciones como realidades únicas y distinguibles” de las formas en que lo 
abordan otras ciencias. Considera que la concepción de Simmel como “formas de relaciones 

contenido fáctico del propósito del grupo, se acerca más que ninguna otra a proporcionar las 
herramientas de pensamiento necesarias para su consideración” (p.10).

En el primer capítulo, “El grupo organizado en su entorno social”, atenta a los cambios 

moderno”, y a la “pérdida de ciertos espacios barriales de relación cercana”, analiza cómo se 

Reconoce que, si bien “una de las características sobresalientes de la comunidad 

si refuerzan “hábitos de sumisión a la autoridad o al control mediante símbolos emocionales 
pueden debilitar la capacidad de un hombre para un juicio independiente” (pp. 2,3).

Desde un inicio deja planteada su posición crítica a las teorías que Hobbes y Rousseau, que 
coincidían “en considerar las asociaciones como peligrosas para el cuerpo social en el sentido 
de que interferían con el buen funcionamiento del Estado”, y del “laissez faire económico con 
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los problemas presentes (p.10). Partiendo de la premisa que “los seres humanos no pueden 

un mundo grande a menos que haya compañeros (…) para protegerlo”, considera que en 

consideración” (p. 12).

contribuyeron al surgimiento de una “compleja y caleidoscópica malla de asociaciones entre 

Otros elementos que considera de gran importancia para cualquier comprensión del 

surgiendo y que “representan un grado intermedio de intimidad (…) que podría llamarse 

de diferentes grados de intensidad”. Da como ejemplos “las diferencias entre capitalistas 
y trabajadores, o entre negros y blancos en ciertas comunidades”, las relaciones “superior-
inferior”. Si no se cuestionan, a partir de “un patrón complejo de repeticiones habituales” 

desde las cuales se reacciona según lo que el grupo determine. Para bien o para mal, los 

Se atribuye una importancia fundamental al “el estado de comunicación” como un “factor 
dominante” en la determinación de las relaciones en la mayoría de las comunidades urbanas 
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y religión” y en términos de Veblen “presentan una cultura que es más que bifurcada”, e 
incluso con fuertes quiebres intergeneracionales (haciendo especial referencia a los hijos de 
inmigrantes socializados en la cultura norteamericana) (p.23).

El capítulo dos está abocado al análisis de “los procesos de emergencia y formación del 
proceso del grupo” en el cual retoma la idea que las organizaciones comienzan “generalmente 

crecimiento. En otros, puede ocurrir una agrupación casi instantánea como resultado de un 
cambio repentino en las circunstancias.

que presenta, ya sea que se trate de agrupamientos que surgen con una clara intencionalidad 
política o sociales, hasta otros puntuales, espontáneos con intereses comerciales o de otra 
índole (pp. 29-33).

siguiendo una premisa claramente pragmatista

…los intereses son la expresión y el resultado de la relación recíproca entre un individuo 
y su entorno. A través de sus intereses, participa en la vida en constante movimiento 
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equilibrio móvil del proceso comunitario. El contenido de los intereses que conducen a la 

manera, sin embargo, son similares en el sentido de que requieren para su satisfacción 
la cooperación de un grupo.

grupal”.

gremiales, de mujeres, políticas como la Sociedad Fabiana de Inglaterra, de consumidores y 

el análisis de la estructura de los grupos, el liderazgo, la función del líder, los procesos 
de comunicación y el desarrollo del “espíritu de cuerpo” (capítulos III a VII), que en esta 
oportunidad no podrán ser objeto de análisis.

organizados” presentados en los dos últimos capítulos.

Con respecto al primer tema, apelando a la tipología elaborada por el socialista inglés 

(conferencia seguida de preguntas), el debate, el procedimiento parlamentario, la discusión 

De cada una de estas formas de relación y comunicación analiza sus características en 
relación con la posición del líder (autoritaria, democrática), su correlato con la función de la 

entre otros factores.
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pensamos” lo cual

en términos de un caso concreto, la consideración y evaluación de posibles soluciones, 

Esta modalidad de discusión en grupo para la “resolución de problemas” implica una 

de las personas, así como sus pensamientos”. Para Coyle, su práctica “produce sin duda 

la naturaleza del tema y la relación de los miembros con él, su complejidad, la información 

personales de participación, los procesos que Graham Wallas denomina de “inferencia 
irracional”, los intereses, el efecto de las lealtades de los subgrupos, la incidencia que puede 

más amplio, e incluso el impacto político que pudieran tener las decisiones fuera del grupo.

Concluye que como “toda discusión debe realizarse por medio del habla, el gesto 

los hábitos lingüísticos de los participantes” (p.188).

(p.196).
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imprescindibles antes de continuar con la acción, ya que son los que le darán direccionalidad. 

Un aspecto que remarca es el papel que juegan los supuestos subyacentes cuando se 

ser muy deseable (p.211). Dentro de la interacción consciente de la discusión se producen 

de los intereses de los participantes en “unanimidad” o, si eso no puede conseguirse, 

emocional del pensamiento (p.209).

se abordaron ciertos “procesos mediante los cuales opera el grupo organizado, (...) desde 
dentro”, el último capítulo se centra en “algunas de las funciones del grupo organizado en su 

que para la época recién se estaba “comenzando a comprender”.

Aquí analiza la relación de los grupos y las organizaciones más amplias con el Estado 

para presentar sus reclamos al gobierno”, y considera con optimismo que 

los partidos políticos, sugiere que estamos desarrollando aquí un nuevo instrumento 
de control político especialmente adaptado a nuestro tipo de sociedad altamente 
diferenciada. Como sostiene Laski, bien podrían ser el medio de recuperación de la 
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Señala la importancia de “la relación que deben tener estos grupos con los cuerpos 

un “sistema de ‘consulta organizada’ que Laski en su obra “Los peligros de la obediencia (…) 
siente es tan esencial para el Estado moderno” (p.219). La función de muchas organizaciones 
en relación con el conjunto social radica en su capacidad para producir la fermentación y la 

articulado de forma organizada” para lo cual es necesario por un lado, que el Estado sea 

creciente en la solución de los problemas tecnológicos de la gestión” y dejen de ser “meros 
sellos de goma”. (Pp.220-223).

Confía en que estos procesos podrán dar lugar al “crecimiento de otro tipo de 

como el desarrollo de una “ética empresarial y el desarrollo de ´prácticas justas’”. (p. 223).

una causa común con un fuerte componente emocional que “fertiliza las ´ideas inertes’ (…) y 

“radica en su capacidad para producir la fermentación y la dinámica necesarias para el cambio 

Concluye que el problema más fundamental en relación con el Estado es hallar “criterios 
para descubrir el bien común”, ya que “la falta de tales normas reconocidas conduce a la 

en sentencias judiciales “donde la opinión social de los jueces formada desde la infancia por 

es decir, el del grupo empleador”.

La esperanza de una vida social coherente y rica, forjada a partir de la complejidad de 
nuestras comunidades altamente organizadas, descansa en el éxito con el que desarrollemos 
correctamente el contenido de estos bienes, y en la supremacía que pueden ganar en la 

En las últimas secciones del libro, la autora presenta un índice temático y una selección 

organizaciones, y una autobiografía de Benjamín Robert, Haydon en carácter de “miscelánea”, 
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y en particular obras de Harold Laski, Grahamm Wallas, los pragmatistas e interaccionistas 
simbólicos de la Escuela de Chicago, entre los que se destacan Charles Cooley, Robert 

Las referencias a las asociaciones corresponden en su mayoría a sindicatos, asociaciones 

Estadounidense de Ciencias Políticas y Sociales, sobre el TSG en entornos psiquiátricos, con 

relación con las ciencias sociales y la democracia 8. 

podemos mencionar, las siguientes.

grupos desde informes escritos por estudiantes de la School of Applied Social Sciences, 

informal con grupos organizados como clubes, o “grupos naturales”, reunidos alrededor de 

y la habilidad de la interacción con otros enriqueciéndose mutuamente de diferentes formas 
(…) Aquí el club es una escuela en las relaciones humanas”.

8  Entre los que se destacan:
Coyle, Grace Longwell; Halsey, Katharine C. (1922).Young Women’s Christian Association of Cleveland. College Women’s Industrial 
Research Group Under the Auspices of the Young Women’s Christian Association, Cleveland,Summer.
Coyle, Grace L. (1928). Present Trends in the Clerical Occupations. Women’s Press.
. (1928). Jobs and marriage?: Outlines for the discussion of the married woman in business. Women’s Press.

Christian Associations, Philadelphia, May Women’s Press.
. (1937). Studies in group behavior. Harper & Brothers.
. (1942). Changing Perspectives in the Development of Group Wrok, The Jewish center, vol.xx, no.3.
. (1947). Group experience and democratic values. Women’s Press.
. (1948).Group work with American youth: a guide to the practice of leadership, Harper.
. (1950). The Relation of the Research Center for Group Dynamics to the Practice of Social Work. School of Applied Social Sciences, 
Western Reserve University.
. (1958). Social science in the professional education of social worker, Council on Social Work Education.
Coyle, Grace Longwell; Festinger, Leon (1950). Current Developments in Group Dynamics. (s/r)

a social work curriculum . Council on Social Work Education.
Coyle, Grace Longwell; Fisher, Raymond (1950). Group Work with Hospitalized Children. (s/r)
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1937, pp.1-2)

estriba en el hecho de qué, el trabajo en grupo se utiliza en las relaciones sociales dentro de 

que el trabajador con grupos se ocupa de desarrollar la responsabilidad social y la ciudadanía 

Con respecto a su propuesta teórico-metodológica para el desarrollo del proceso 

PROCESO METODOLOGICO / GRACE COYLE

1. Establecimiento de contactos iniciales: Proceso 
de acercamiento e interacción (Rapport).

4. Intervención grupal: Diagnóstico, plan de 
acción (Revisión critica del proceso de grupo).

Conformación del 
grupo, intereses, objetivos, negociación colectiva.

5. Implementación del esfuerzo de cambio/
tratamiento: Estrategias para el cambio, movilizar 

del grupo y de la intencionalidad, intervención directa.

Historias de vida grupales, 
dialogo de saberes, construcción colectiva.

6. Terminación del proceso: Preparar al 
grupo para su continuidad/Evaluación.
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social group work, como el casework, la organización de la comunidad, la administración 

1.1.3 EL USO CREATIVO DEL PROCESO SOCIAL EN LA PRÁCTICA DEL 
TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS:GERTRUDE WILSON Y GLADYS RYLAND

Herederas de esta tradición, y compañeras de ruta de Grace Coyle, Gertrude Wilson y 

Ambas fueron líderes en el proceso de profesionalización y en desarrollo teórico-metodológico 

enseñó el TSG, llegando a ser Profesora y luego Decana Asociada.

Wilbur I. Newstetter.

socialistas”. Los políticos anticomunistas atacaron al Trabajo Social debido a su apoyo a las 
políticas del New Deal para ayudar a los necesitados. (Taylor, 1970, p. 26).
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National Association of Social Workers.

consideraba que el grupo era una herramienta fundamental para la promoción de los ideales 
democráticos.

y monografías. Una de sus principales publicaciones fue Group Work and Case Work. Their 
Relationship and Practice donde señala la importancia y necesaria integración de ambos 

incorporación en el abordaje de problemáticas sociales.

de programas y departamentos de recreación. Frances Taylor, señala que “es inusual encontrar 

para la profesión ha sido ella misma como persona” (1970, p.3).

Finalizada la escuela secundaria, sus principales intereses se orientaron hacia la educación 

(Taylor, 1970, pp. 10-13).
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Con más interés en obtener una buena educación que en casarse, se inscribió en la Escuela 
Normal de Educación Física para seguir estudios de baile y natación. Había descubierto con 

en la que llegó a ser Directora de Educación para la Salud, en la sede de Chicago. Allí conoció 

Admiradora de Isadora Duncan, junto a otros bailarines preocupados por los problemas 

paz, desempleo, prejuicio racial, riqueza de unos pocos y pobreza de muchos.

Como señala Taylor, se trataba de grupos totalmente heterogéneos, y sin embargo 

uno con la esperanza de que algo de su buen carácter, tacto e inteligencia se contagien de 
nosotros”.
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En tanto educadora y consultora en 1937, al igual que Coyle y Wilson, ingresó a la 

Taylor, resalta el fructífero trabajo en esa escuela de la que surgieron importantes líderes en 
el campo de la educación en Trabajo Social. Sin embargo, al igual que Gerturde Wilson, fue 

Sus contribuciones más originales junto a Paul Weinandy, fueron enseñar a los trabajadores 

Su contribución fue única para comprender el lenguaje del cuerpo.

en lugar del papel autoritario del maestro. (Taylor, 1970, p. 29-30).

miembro de un grupo, lo que le permitió comprobar los cambios que produce en las personas, 

la dinámica y estructura del grupo.

Si bien el juego, las danzas, el folclore, las dramatizaciones, la música o el teatro eran 

(Taylor, 1970, p. 29)

cerámica, artes domésticas, trabajos en madera y metal, artesanía de campamento, estudio 

diferentes grupos de edad, con una bibliografía, materiales y recursos.
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lisiados en el Hospital Touro, y en una sala psiquiátrica abierta en el Hospital de Veteranos en 

Association of Social Workers fue una la propuesta para “Trabajar con la familia como grupo” 
en el Hospital Psiquiátrico Metropolitano, en Los Ángeles. Sus resultados fueron presentaron 

de Trabajo Social” (Taylor, 1970, p.36).

las personas y ayudarlas con sus problemas” ya que dejaban de lado la “parte esencial de la 
personalidad, es decir, el lado humano. (…).

de trabajo en equipo.

Escribió numerosos artículos, conferencias y documentos sobre la dinámica del trabajo 

interdependencia y responsabilidad de todos los miembros de la sociedad para funcionar 

Poco antes de retirarse, compraron un pequeño terreno y “en las montañas construyeron 

un lugar donde pudieron dedicarse a “pintar, modelar arcilla, crear trabajo delicado en metal, 

amigos “nunca piensan en una sin la otra”.

de cada una de ellas, Wilson escribió principalmente los capítulos referidos a la teoría, y 
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Con respecto a su estructura, cuenta con casi 700 páginas y sus contenidos están 

inicia con un epígrafe de Mary Parque Follett, y fue publicado bajo la dirección editorial de 

de Chicago.

profesionales y consideraba que

no es inexacto decir que la organización y el funcionamiento efectivos de los grupos y 
la relación de un grupo con otro determinarán el éxito de las instituciones sociales del 
Estado democrático. Porque sólo a través de grupos representativos, cuyos líderes son 
elegidos democráticamente y cuyos objetivos son socialmente deseables, las políticas 
públicas y el cambio social pueden verse afectados de manera que se garantice el 

“consultores de otras profesiones y áreas especiales de conocimiento”, profesionales de 
campo, referentes de los centros de prácticas, y organizaciones sociales y estatales hacia 

Northen (1919-2018) y Violet Tennant.

Por su parte señalan que este libro, pensado especialmente para el uso de profesores y 
estudiantes en las escuelas de Trabajo Social, describe “el conocimiento y la habilidad que el 

lograr el propósito para el que fue diseñado”, y consideran que son los registros rigurosos, 

profesionales.
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la vida del grupo es afectada por un trabajador (social) que conscientemente dirige el 
proceso interactivo hacia el cumplimiento de metas que en nuestro país se conciben en 

de la importancia de una formación académica de calidad, de la necesidad de la capacitación 

Ese rol, ese “liderazgo profesional” tiene características particulares que lo diferencian de 
otras profesiones. Es concebido como “un proceso dinámico que emerge de la interacción 

núcleo de la estructura de la sociedad que los seres humanos construyen para sí”. Parten de la 
idea que las personas se agrupan “de acuerdo con sus intereses, creencias e ideología” y que 
en los grupos formados por de intereses comunes lo que tienen como base es el “aspecto 

Para las autoras este “liderazgo” es el “núcleo de las funciones profesionales”, ya que 

la atención de ciertas necesidades comenzó a requerir de un “conocimiento y habilidad 

La educación profesional es un proceso a través del cual un individuo desarrolla 
conocimiento de situaciones sociales y de los seres humanos y adquiere la sabiduría 
y la discreción para afectarlos creativamente”. Proponen entonces que el contenido 

conocidos como la comunidad (…); (4) métodos de administración de servicios sociales; 

pero además para ayudar al estudiante a convertirse en un profesional que desarrolle un 

de todos para todos”, ya que “cada ser humano necesita crecer libre para tomar decisiones 

manera que “el hombre debe ser considerado como un todo”, y si bien necesita desarrollarse 

“es parte de algo más grande que su mundo inmediato (…). No puede alcanzar sus metas por 
sí solo; necesita de la ayuda de sus iguales o de organizaciones. (p.19).
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Así el Trabajo Social se “distingue de otras profesiones” en tanto “proceso de ayuda”, y 
en el caso del TSG está guiado por ciertos principios básicos (p.22)

• Su respeto por los seres humanos, sus organizaciones sociales, y su derecho para 

• 

diferente al otro.
• 

• Su habilidad de aceptar la hostilidad y la agresión tan bien como el amor y el respeto 

humanos entre sí.
• Su habilidad para aceptar el idioma de conducta, y para usar su propia conducta para 

• 

• 

necesiten la seguridad de los límites
• 

 – Usar su autoridad sin juzgar.
 –

 –

indicarles las soluciones, para la toma a cargo de sus propias decisiones.
 – Usar su entendimiento de la estructura de un grupo particular (…) y para interpretar 

 –

de la comunidad.
 – Ver la relación entre los intereses y necesidades de los clientes particulares con quienes 

está trabajando y aquellos de la sociedad como un todo, para tomar la responsabilidad 
de participar en acción social sobre las necesidades no satisfechas como un empleado de 
la agencia, como miembro de la profesión y como ciudadano responsable. (p.23).

Partiendo entonces de la idea que la práctica del Trabajo Social implica habilidades 
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Con respecto al rol a desempeñar en el TSG en el grupo, resaltan la importancia de 

cuando estar callado y cuando hablar”, tener claro registro de lo que siente, cómo se siente, 
conocer el contenido del programa en el cual se trabaja, una comprensión de la situación de 

grupal y en las situaciones de crisis. “El trabajador debe ser un artista rápido en el diagnóstico 

debe incorporar por una parte, “el conocimiento de la estructura de la sociedad” en la que 
está inserto, “entender la dinámica de procesos sociales dentro del grupo completo”, ser 

(pp.33-36).

psíquica, cuya relación entre sí puede ser abstraída y distinguida de sus relaciones con todos 
los demás para que puedan ser pensados como una entidad.” Por su parte, consideran que 
“un grupo tiene una serie de características propias”, por el tipo de interacciones psíquicas 

línea que Gisela Konopka, consideran que “el proceso de aceptación es el motor de todos 

para lograr acuerdos como la Base de la interacción.

Resaltamos aquí dos aspectos centrales de su propuesta sobre el papel de los grupos 
en la asunción de responsabilidades sociales y la toma de decisiones autónomas. Parten de la 

el potencial de ser personalmente satisfactorio y socialmente útil. Tal acción es la base del 

Llegamos entonces a su propuesta teórico-metodológica. Consideran que la interacción 
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de métodos”, es el “resultado de la relación entre los miembros entre sí y con el trabajador 
social que afecta el proceso de interacción” (pp.60-61).

alcanzar un desarrollo psíquico y emocional balanceado, intelectualmente libre; (2) ayudar a 

En tal sentido “cuando una sesión termina, todos los miembros deben sentir que cada uno, 
como parte del equipo, ha logrado algo, que juntos han logrado algo, que puedan reconocer 
“que el grupo puede hacer cosas”, y para ello deben ser “conscientes de las necesidades 
personales de cada miembro y, actuar en respuesta a las necesidades del grupo como un 
todo.

conocimiento y entendimiento de los miembros del grupo mientras incide en el proceso en 

El “qué” del Trabajo Social, está relacionado con la “situación de grupo” (tamaño, tipo 
de grupo, características de sus miembros, etc.) que él los aceptará tal cual es, y contribuye a 

grupo”. En cuanto a su rol.

aclarará un tema cuando sea necesario, dará información, enseñará nuevas habilidades 
cuando sea apropiado, él dará su opinión cuando la soliciten, pero no tomará decisiones 
por el grupo, aunque la decisión tomada vaya en contra de sus deseos e intereses. Él 
ayuda a los miembros a implementar sus decisiones y a ejecutar sus planes”, a enfrentar 

en general. (p.73). Su labor se completa con el conocimiento personalizado de cada miembro 

Otro aspecto al que le otorgan una importancia central como “parte de la responsabilidad 
de cada trabajador social grupal”, es a la elaboración de registros para lo que proponen una 
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grupo como un todo”. Asimismo, permiten ordenar cronológicamente la interacción entre 

manera en que los miembros se sienten más que en lo que dicen” (p.76).

Todo ese material formará parte de la Historia social que se irá completando 

con la familia. Debe ser capaz de responder ¿Quiénes son los miembros del grupo? (p.80).

desarrollo de las relaciones interpersonales dentro del grupo y con otros grupos. Proponían 

El amor se entiende aquí como aceptación, como ayuda para “interpretar sus sentimientos 
de enojo como naturales y a manejarlos sin dañarse a ellos mismos, a sus compañeros, o a 
la propiedad. El manejo de relaciones interpersonales depende más de actitudes que de 
palabras, de reacciones y de la habilidad de aplicar el programa apropiado en el momento 
indicado”.

apoyo, con cuidado de no generar dependencia, con símbolos de reconocimiento, de 

el aprendizaje útil toma lugar”. Sin embargo, el sentido de logro no está basado solamente 
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cómo funciona por dentro la estructura de organización grupal y como resultado ganan 

constituyen uno de los muchos factores del crecimiento y desarrollo de los miembros al estar 
en una posición estratégica que puede incidir en afectar los procesos sociales dentro del 
grupo.

La segunda parte está dedicada al análisis de lo que denominan los “medios de difusión 

y tiempo libre” (caps.6 y 7), “del ritmo, la danza y la música” (cap. 8), “de contar historias y 

El siguiente apartado titulado “Registros de la práctica del Trabajo Social con Grupos”, 

una relación entre un supervisor y los trabajadores, en la que el supervisor, debido a su 
conocimiento y comprensión de sí mismo, de otros seres humanos, de la situación social 
y de la función de la agencia, ayuda a los trabajadores a realizar sus funciones y cooperar 

establecida por la autoridad de la agencia y aceptada tanto por el supervisor como por 

y grupos”.

Se enfoca en las necesidades y metas de aprendizaje del trabajador y lo ayuda a lograr 

algunas personas, este proceso podría describirse como ayudar a que algo congelado se 
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la importancia de la selección contratación del personal (cap.16).

estatales y organizaciones sociales, problemáticas emocionales y sociales como la delincuencia 

como es, le damos apoyo y fortaleza para dar el siguiente paso en su propio crecimiento. 
Mientras el individuo acepte y valore él mismo, continuará creciendo y desarrollando sus 
potencialidades. Cuando él no acepta y se valora a sí mismo, gran parte de sus energías 
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 9

Nora Eugenia Muñoz Franco 10

INTRODUCCIÓN

Sin lugar a duda el TSG ha estado presente desde el momento mismo del surgimiento del 
Trabajo Social como parte del proyecto de las ciencias sociales. Ello adquiere sentido cuando 

profesional desde esta área del conocimiento, en cualquier circunstancia y situación que esté 
afectando lo social, esto es, que afecte el ámbito humano de las relaciones y las interacciones. 

Se parte entonces de reconocer que, para Trabajo Social, el escenario grupal es un espacio 

sino también ontológica, teórica, metodológica y ético-política.

Una epistemología en, para y desde el TSG, no puede estar alejada del plano ontológico; 
es decir, del Ser de la disciplina, de su naturaleza aplicada, en tanto su contacto directo con 

realidad que soporta el saber disciplinar y el quehacer profesional.

Por su trascendencia en el ámbito profesional, lo grupal está respaldado por un saber que 

las relaciones y decisiones conjuntas (entre el sujeto profesional y los sujetos de la acción) que 
se toman para el fortalecimiento, la transformación y el cambio de las relaciones grupales en 

9  En adelante nos referiremos al Trabajo Social con Grupos con la sigla TSG.

10 Trabajadora Social, Magíster en Salud Colectiva y Doctora en Salud Pública. Profesora Departamento de Trabajo Social, Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia e Investigadora activa del Grupo de Investigación en Intervención Social 
– GIIS – de la misma facultad. 
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La transformación es hoy una apuesta en el ejercicio profesional, pero ella es una 

su saber epistemológico particular, en la medida en que se cuestione permanentemente el 

epistemológicas en las que se ha incursionado desde el Trabajo Social y que han mediado a 

estructura y fundamenta la disciplina.

Como parte de tal recorrido, conforman el capítulo cinco apartados, mediante los cuales 
se cubren las tradiciones epistemológicas que, en las ciencias sociales, han cohabitado, 

en cuenta que, es su carácter de campo de conocimiento aplicado, lo que le da potencia, 
enriquece ese saber y lo transforma, buscando su pertinencia para el cumplimiento de sus 
propósitos, que en esencia están en estrecha relación con el fortalecimiento, el cambio y la 

Dicho lo anterior, los apartados que conforman el capítulo son, en su orden, Miradas 
, apartado en el que se introducen los conceptos 

de Epistemología, Paradigma y Grupo Social, por ser estos fundamentales en el marco del 
saber epistemológico que fundamenta el TSG, como proceso inherente al Trabajo Social, 
como disciplina que forma parte del conjunto de las ciencias sociales. 

, es el nombre del apartado siguiente, que 

y su trayectoria en el TSG. Entre estos elementos se destacan los criterios que orientan la 
lectura de la realidad social y la construcción del objeto, así como la concepción de los sujetos 
de la acción profesional, las relaciones que con ellos se establecen y las intencionalidades de 

Siguiendo la línea del apartado anterior, desde el 

del conocimiento, así como los principales postulados que la sustentan en las ciencias sociales 
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Se continúa con el , adentrándose en sus criterios 
centrales, entre los que cobran fuerza el encuentro cercano con los sujetos de la acción y sus 

cotidiana, fundamental para los desarrollos del TSG.

Finalizando este apartado del capítulo, se alude a las Epistemologías Insurgentes, para 
dejar sentado el precedente de estas orillas de análisis de los fenómenos grupales, así como 
también el saber que desde allí se ha ido consolidando en el TSG. De ellos se tiene un 

Para cerrar, , es un 

Solo resta decir que el saber epistemológico que ha acompañado la fundamentación y 

2.1 MIRADAS DIVERSAS: TSG Y SU TRASEGAR EPISTEMOLÓGICO

Para iniciar los elementos que estructuran esas miradas múltiples del TSG, es trascendente 
el hecho de indicar cómo se entiende el concepto de epistemología en el marco de este 
estudio.

posibilita la lectura y la comprensión de la realidad social, así como también los desarrollos 

orientar la generación de conocimiento sobre la realidad y su complejidad desde este saber 
 11

interacción, por cuanto no se anida en la estructura de un pensamiento interno solipsístico, 
sino también en la interacción que se tiene con el otro; es decir, es una epistemología 

11  Estos enfoques se desarrollarán con mayor profundidad más adelante en el capítulo, por ello solo se mencionan en este apartado 
inicial. Se exceptúan el Interaccionismo Simbólico, el Pragmatismo y las epistemologías insurgentes que, por su importancia para el 
Trabajo Social, serán desarrollados en capítulos separados.
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colectivo, en la comunidad académica; en pocas palabras, en el intervalo del yo-otro, 

sucede también con el grupo que construye un saber epistemológico, movido por una 

Dadas las claridades anteriores y, con el propósito de plantear las múltiples rutas desde 

Sin duda alguna, desde los inicios del Trabajo Social profesional, los grupos sociales le 

una actitud crítica constante en torno a su ejercicio. 

El Estado, la religión, el sistema económico neoliberal, la globalización e instituciones 

Lo Social, ese ámbito que proporciona al Trabajo Social, insumos para la problematización de 
la realidad que allí tiene lugar. Por ello, es el escenario de Lo Social, aquel donde se construye 
nuestro objeto, un objeto que adquiere sentido y se dinamiza en el marco de las relaciones 

Lo anterior es de esencial importancia, considerando que, al hablar de relaciones 

orientan la construcción de la identidad social. En tal sentido, los grupos permiten canalizar 

Las múltiples miradas desde las cuales en Trabajo Social se accede al conocimiento de 

tenido lugar en las Ciencias Sociales. En este sentido, el paradigma es un modelo que permite 
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este comporta una dimensión epistemológica y metodológica que posibilita problematizar, 

para la realización de acciones que contribuyan al cambio y la transformación social, con lo 

Social.

Preguntas como ¿Qué conocemos? ¿Cómo conocemos? ¿Para qué conocemos? ¿Bajo 

construido disciplinarmente?, permiten incursionar en el campo de conocimiento particular 
del Trabajo Social y aprehenderlo desde su singularidad como saber epistemológico.

Desde estos lugares, se ha ido transformando, mediante la trayectoria histórica del 

inherente a la acción profesional y, en esta misma medida, se han transformado las formas de 

acción desde el quehacer propio.

Luego de este preámbulo, necesario para hilar los saberes epistemológicos que se han 
ido gestando en el Trabajo Social, se procede a precisar los elementos particulares que, desde 

histórica y actual, en las ciencias sociales en general y en el TSG en especial.

2.2 ENFOQUE POSITIVISTA EN LOS PROCESOS DE TSG

y comprender el mundo social. Por ello es importante detenernos a plantear sus principales 

en el TSG.
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preocupación por el estudio de la Sociedad y por haber planteado la física social como 

del conocimiento y de la sociedad, “la ley de los tres estadios, según la cual todo conocimiento 

de las ciencias sociales: las reglas del método sociológico (…) Por esta razón, y dado el 

y el tratamiento explicativo causal, como cosas, propuesto, sin salirse del ámbito propio 
de los objetos sociales, y con una actitud de sospecha frente a cualquier prenoción 12 que 
favorezca la sociología espontánea, constituyen algunas sugerencias claves que traducen 
el afán de Durkheim por dotar a las nuevas ciencias sociales del rigor y objetividad de las 

sociales y humanas, mediante la cual se describen los fenómenos sociales de manera 

 13 y de los procesos que en esta se 

 14 a su 

sociales. El sociólogo o estudioso de los fenómenos sociales no se puede dejar llevar por las nociones vulgares o prenociones. La 

13  Las corrientes teóricas que se derivan de este enfoque epistemológico y que han tenido trayectoria en el TSG, serán desarrolladas 
en el siguiente capítulo.

desenvuelve, en ocasiones el individuo debe dejar al lado ciertas acciones que formaban parte de su comportamiento ya que están 
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medio y ser funcionales al sistema socialmente aceptado. Asimismo, los postulados que de 

El cambio social es posible, pero en estrecha relación con los procesos de adaptación y 
normalización de los grupos sociales, bajo los parámetros socialmente aceptados, porque de 
esta manera se garantiza el orden y la armonía del sistema. 

Kisnerman (1978) por ejemplo, conceptúa la estructura como “una constelación o 

corregirle y reincorporarlo a la sociedad. Términos comúnmente utilizados en el TSG desde 

adaptación para hacer referencia en esencia, a los procesos mediante los cuales los sujetos 

trastornos mentales crónicos, entre otros.

suprasistema social macro, al decir de Tenorio (1996), 

este sistema grupo surge y responde, en interacción dinámica temporal y espacial, a un 
sistema mayor, el entorno social o suprasistema; así, los diferentes grupos en los que 
transcurre la vida del ser humano solo pueden comprenderse por su interrelación directa 

Consecuentemente, la relación que se establece entre el sujeto profesional y el grupo 
está mediada por la necesidad imperante de corregir, re-adaptar, re-habilitar, re-socializar la 

El individuo que ingresa a un grupo, lo hace aportando sus tendencias biológicas, su 
expectativa frente a la situación nueva que debe enfrentar y su personalidad (experiencias 

Durkheim con sus reglas del método sociológico (1893) y Talcott Parsons con su teoría de la acción social (1951). 
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anteriores al ingreso al grupo, necesidades de reconocimiento, seguridad, afecto). 
Además, trae consigo normas y pautas socio-culturales. (Dupont O. y Colaboradores, 

para optimizar las posibilidades sociales, espirituales, físicas y culturales para el cambio social, 

medida de sus propias necesidades (Contreras, 2003).

Procedimentalmente, se trata de “iniciar una relación particular con el grupo, articulando 

el acompañamiento del proceso grupal” (Pérez y Bazán, 2017, p.12). 

campo, permiten comprender los conceptos de la dinámica de grupo, como también realizar 
“útiles aplicaciones de ellos”.

la emergencia de otro paradigma en las ciencias sociales, tal es el enfoque socio-crítico, con 

interacción social. Veamos su sustento básico.

2.3 ENFOQUE SOCIO-CRÍTICO DE LOS PROCESOS DE TSG

sociales, surge como discurso en clara oposición a la pretendida armonización postulada desde 

pasado milenio. Su obra ha inspirado no solo a teóricos de las ciencias sociales sino también a 

del materialismo dialéctico y el materialismo histórico, como teorías de la transformación 
del mundo social y natural. Sus análisis, aunque se centraron en la estructura económica, 
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relaciones de producción. 

En relación con la Escuela de Frankfurt, se alude a un proyecto crítico interdisciplinario, 

dimensión crítica. El pensamiento debe nacer, según los pensadores de esta Escuela, a partir 

sociales en la crítica y la totalidad, entendida esta última como dialéctica. Según Ursua, 

se nos presenta. La crítica parte siempre de una sencilla proposición: “otra sociedad 

superando así la dicotomía teoría-práctica. Un pensamiento materialista y práctico no 
es una pura especulación teórica, sino una actividad de tipo práctico que contribuye 

Además de los pensadores europeos a los cuales se hace alusión en los párrafos anteriores, 
es importante resaltar los aportes de teóricos latinoamericanos que se instalan también en el 
enfoque socio-crítico de las ciencias sociales. Entre los más destacados se pueden mencionar 

• 

que ha jugado allí la educación formal. 
• Una intencionalidad política emancipadora frente al orden social imperante.
• Un propósito de contribuir al fortalecimiento de los sectores dominados como sujeto 

histórico, capaz de protagonizar el cambio social. 
• 

• 

y para las comunidades, como forma de generar transformaciones y cambios sociales reales. 
En concordancia, Calderón y López (2013), sostienen que, 

si bien la I.A.P. surgió como una metodología inspirada en la sociología, se convirtió de 
inmediato en acción educativa, en cuanto recuperó la unidad dialéctica entre la teoría 
(hasta ese momento alejada de los actores sociales) y la praxis, cuyo desarrollo demostró 
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creadora tanto para los investigadores como para los actores sociales (p. 4). 

Dados los planteamientos que, de manera general engloban el enfoque sociocrítico, en 
el ámbito europeo y latinoamericano, es necesario reconocer su incidencia en la formación y la 

disciplinar y profesional, enriqueciendo no solo su saber teórico, sino también metodológico 

como cambiante, como dinámico y el conocimiento y la acción, se rigen por la premisa de que 
la transformación de la sociedad es posible, mediante la acción emancipatoria de los grupos 

la transformación social y, en esta medida, es clara la búsqueda de la emancipación y la 

que se generan en las relaciones intragrupales, intergrupales y de los grupos con el estado 

en agente transformador.

La idea de sujeto, [es] entendido como un ser con necesidades que se satisfacen 
socialmente en relación con otros/as, supone una concepción del sujeto y del mundo 

el sujeto es sano en la medida en que se transforma y transforma la realidad, en un 

(García y colaboradores, 2008). Por tanto, ella es reconocida como dinámica e histórica, es 
necesario reconocerla en sus contradicciones internas y en la capacidad de los sujetos para 
superarlas.

El TSG es concebido como posibilidad de aportar a un conocimiento liberador, en 
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construyendo la utopía, lideradas por equipos interdisciplinarios” (García y colaboradores, 
2008, p. 137).

acción – 
, que propone el enfoque sociocrítico, entra a cohabitar con este, el enfoque 

2.4. ENFOQUE COMPRENSIVO DEL TSG

ciencias sociales, la realidad social es construida por los sujetos. Premisa fundamental de 

comunicación y, por supuesto, el lenguaje.

teoría de la acción social aborda la importancia del sentido y la comprensión (Verstehen) como 

actores particulares (sentido mentado), dándole así a éste un carácter histórico, y el método 

tipológico, para la elaboración del tipo ideal de un fenómeno frecuente 15. 
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Para el TSG desde esta línea de pensamiento, el Objeto está dado por la situación social 

tienen los sujetos mediante sus interacciones. Por ello, los sujetos son reconocidos como 

Para el TSG en la contemporaneidad, dados los desarrollos de la disciplina y teniendo en 

del mundo es sin duda una tendencia de gran importancia, sobre todo si el mayor interés en 

la generación de acciones para la transformación y el cambio social, tomando como punto 
de partida los micro-escenarios sociales que se construyen, reconstruyen y de-construyen 

2.5 EPISTEMOLOGÍAS INSURGENTES 

Como enfoque de pensamiento en las ciencias sociales, las epistemologías insurgentes 

necesario retomar. 

las relaciones horizontales, adquieren otros sentidos desde este lugar del conocer, como 

enfatice en la dilucidación de aquel conocimiento borrado por la razón instrumental que 

intentan hacer consciente que aún hasta hoy, el proceso colonizador se ha instalado en el ser 

2.6 EL TSG HOY Y LOS PROCESOS GRUPALES, MIRANDO SUS 
POSIBILIDADES

Para hablar del TSG en la actualidad, es importante recordar que los ámbitos grupales 
son un escenario multidimensional en el cual la mayoría de los y las trabajadoras sociales 
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complejidad del fenómeno de lo grupal, proponen autores como Fernández y López (2006), 

como complementarias en los procesos de comprensión de escenarios grupales. Asimismo, 

teniendo en cuenta las posibilidades de complementariedad y los elementos irreconciliables 
entre ellos, de tal manera que la arbitrariedad no reste rigurosidad y fundamentación a la 

lugar, se deben tener en cuenta las apuestas epistemológicas y ético-políticas del Trabajador 
Social al hacer esta elección, por razones ontológicas (dadas en razón de la naturaleza y 
las intencionalidades de tales acciones y la relación que se establece con el grupo social 

A. LAS RELACIONES

Son construcciones que tienen lugar en el ámbito de Lo Social, entre los diferentes actores 

entre los miembros del grupo (ámbito intragrupal) y del grupo con otros grupos (ámbito 
intergrupal).

B. LAS INTERACCIONES

Son procesos de creación de códigos sociales que posibilitan el mutuo entendimiento 

desde el TSG, los procesos de comunicación que subyacen a la labor del grupo y su relación 

la dimensión simbólica del grupo y sus códigos sociales, así como también comprender, la 
cotidianidad del grupo y sus prácticas sociales.
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C. LAS MOTIVACIONES

D. LAS FUNCIONES

cumplimiento de metas y compromisos grupales, así como a la distribución de responsabilidades 

y consolidar el grupo social de pertenencia. 

y potencialidades del grupo y de cada uno de sus miembros para el cumplimiento de los 

consigo mismas (os). 

E. LA ESTRUCTURA

El grupo es una estructura social, en la medida que posee una organización mediante la 

posibles jerarquías, el estatus y los procesos de toma de decisiones en el ámbito del grupo 

inter-grupales.

F. LA COGNICIÓN Y LA PERCEPCIÓN

a sus imaginarios, a sus representaciones sociales, a su manera de ubicarse frente al mundo y 
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• 

por consiguiente, permite el tránsito de la teoría a la acción concreta.
• 

que el grupo en sí mismo no constituye el método sino los procesos que fundamentan 
su abordaje desde la dimensión epistemológica, metodológica, ontológica y ético-
política. 

• El TSG cumple la función de “bisagra”, ya que permite que la relación profesional 
transite de la familia a la comunidad. De hecho, no podría pensarse en un Trabajo Social 
por fuera de los procesos grupales, considerando que tanto el objeto, como el caso en 
nuestra profesión, se construyen en la esfera relacional de los seres humanos, y esta se 

con los cuales se tiene contacto al nacer). En este sentido, 

el grupo es nuestra unidad de trabajo, por ser la red vincular básica que se 
estructura en todos los ámbitos de convivencia en los que desarrollamos nuestra 
labor profesional, desde la familia, pasando por todos los niveles institucionales y 
de organizaciones comunitarias. El grupo está en el centro de la trayectoria histórica 
de los sujetos, desde su nacimiento hasta sus interacciones de la vida cotidiana. 

• 

sujetos que conforman los grupos sociales o de estos en relación con las instituciones 
y el fomento de prácticas grupales que fortalezcan el tejido social. Se hace referencia 

entorno grupal. Es en esta última posibilidad, el trabajo grupal, que se quiere poner el 

Al hacer alusión a la ciudadanía, se quiere hacer referencia a las posibilidades reales de 
participar en la consolidación de los grupos como actores sociales, como sujetos políticos 

por fenómenos contemporáneos como la globalización y la tecnología, sin desmedro de 

sustentada en la fundamentación, de tal manera que se garantice la construcción de objetos 
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En el Trabajo Social urge continuar construyendo ejes de discusión y análisis que permitan 

enfatizar Lo Social como eje fundamental para abonar teóricamente al Trabajo Social. Lo 

con la totalidad social característica de las sociedades actuales, sustentada en la relación de 

En este sentido hace presencia Lo Social que, de acuerdo con Kisnerman (1998), 
constituye aquello que está inserto en las relaciones de los seres humanos. Lo social es una 

lo tanto, su naturaleza es histórica, propia de una cultura o una sociedad y es también la 

transformación de las relaciones humanas. Tales relaciones se materializan en la interacción, 

del Trabajo Social como campo disciplinar y como profesión que localiza sus posibilidades de 

El TSG posibilita la acción profesional, es decir, permite la materialización de la 

microsocial, de las singularidades de los procesos sociohistóricos que se construyen en los 
grupos, así como su relación con los escenarios macrosociales.

• 

contribuir a la construcción de sujetos sociales conscientes y políticamente responsables 
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•  como posibilidad de potenciar la organización y el empoderamiento 

las posibilidades de los grupos y comunidades para administrar sus propios asuntos. 
En tal sentido, la participación es un derecho y un deber que permite el ejercicio de la 

•  como posibilidad de comprender el tipo de interacciones y posiciones que 
ocupan hombres y mujeres en los escenarios grupales, así como la distribución del 
poder entre unos y otras. En este sentido, el análisis grupal no puede dejar por fuera 

grupo, sus formas de organización, su estructura, su funcionamiento, la participación 
política y social de hombres y mujeres, sus posibles estereotipos, prejuicios y procesos 
de discriminación debido al género.

• 

sociales (solidaridad, cooperación, apoyo mutuo).

De lo descrito se pueden desprender asuntos que apuntalen la formación desde Trabajo 
Social en lo relacionado no solo con el TSG, sino con ella en general, asociados al énfasis que 

relación con la contribución profesional en la habilitación de ciudadanos y ciudadanas que 
fortalezcan la participación social y política.

Los elementos enunciados implican posturas ético-políticas de las(os) profesionales 
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María Pilar Díaz Roa 16

“Quien no sabe de dónde viene corre el peligro de no saber a dónde va. Ignorar las 

APRECIACIONES GENERALES

teóricos y metodológicos, que han permitido dar una estructura clara y concreta a lo que 
es la profesión y disciplina de Trabajo Social, aunque los antecedentes teóricos han sido 
debatidos ampliamente, lo cierto es que desde sus inicios, la construcción teórica se generó 

económicos, culturales y sociales.

capítulo anterior, donde se presentan esas rutas epistemológicas en las que se ha incursionado 

un pluralismo epistémico que ha permitido el acercamiento a los grupos y las comunidades 

a estas escuelas o paradigmas, que han dado bases sólidas de gran importancia a la profesión 
disciplina de Trabajo Social.

epistemológicas de las ciencias sociales.

16  Trabajadora Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Maestra en gestión y dirección de proyectos de la 
Universidad Benito Juárez de Puebla, Especialista en Promoción en Salud y Desarrollo Humano de la Universidad Colegio Mayor 
de Cundinamarca, Especialización en Epistemologías del Sur de la CLACSO, en curso. Integrante activa del grupo de investigación 
Hermeneusis: Estudios sobre Diversidad Cultural y Desarrollo, reconocido por Colciencias categoría C.
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es decir, a los constructos teóricos que se fueron gestando desde sus orígenes en trabajo con 

desde sus orígenes, pretendiendo constatar el pluralismo epistémico en el que se han gestado 
y desarrollado los procesos sociales con grupos; desde este eje se tomó como primera 

3.1. ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA TEÓRICA 
DE TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS

profesión, para luego presentar algunos aspectos de la fundamentación teórica en TSG.

la condición de disciplina, a partir de los elementos teóricos que se han ido construyendo y 

Cualquier disciplina que posea el grado de desarrollo necesario, para brindar un 

que se dedican al estudio especializado de cualquier parte de la naturaleza social del 
ser humano o de cualquier actividad que desarrolla como miembro del grupo social de 

acciones profesionales realizadas con familias, grupos y comunidades, se ha ido forjando un 

y transmitir dichos conocimientos en los escenarios académicos en aula, en prácticas, en 
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Trabajo Social desde sus orígenes en Inglaterra, estados Unidos y posteriormente en 

tiene un objeto de estudio y conceptos relacionados con ese objeto, que han permitido 
la generación permanente de conocimiento, que ha sido trasmitido a diferentes espacios 

características particulares, sin que por esto se alejen el uno del otro para abordar las diferentes 

Betancourt, 2020, p.1)

metodológica, ontológica, que han cimentado las diferentes formas de accionar social con 
los grupos sociales; en esta línea, es importante entonces, hacer referencia a lo planteado 

Trabajo Social, se puede relacionar con lo planteado por Quintanilla frente a que, las teorías 

la siguiente forma: Conocimientos proposicionales en cuanto teorías descriptivas, 
diagnósticas y prospectivas de las situaciones sociales objeto de trabajo profesional; 
conocimientos operacionales: sistemas técnicos de intervención en las situaciones 

Es decir que Trabajo Social cuenta con la teoría y la metodología que le permiten tener 

de las acciones con familias, grupos y comunidades, teniendo claro, que, cada uno de los 
denominados “métodos”, cuenta con su fundamentación teórica y metodológicos propia.

A partir de las acciones desarrolladas desde sus orígenes en Trabajo Social, se dio paso a 
la generación de conocimientos proposicionales y operacionales de acuerdo con las categorías 
planteadas por Quintanilla. En esta línea es de interés hacer una mirada a lo planteado por 
Miranda (2019), quien comenta que,

resulta imprescindible acudir a la historia, al pensamiento y la obra de aquellas meritorias 
mujeres, capaces de inventar una profesión avanzando en la disciplina; es decir, 
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proporcionando a la profesión un conjunto de conocimientos teóricos, metodológicos, 

de esas pioneras, que, en el proceso desarrollado con grupos y comunidades, lograron 
darle estructura disciplinar a la profesión a partir de la construcción de conocimientos 
proposicionales y operacionales, traducidos en teorías y metodologías que han orientado los 

• Todos los autores coinciden en la idea que el TSG surge de la “práctica”, 2. Tiene sus 

desarrolla, en un principio, en los incipientes centros sociales comunitarios (‘Settlement 

ciudades industriales procedente de zonas rurales, así mismo, se destacan los 

Los aspectos anteriores dan cuenta de ese transcurrir en la construcción teórica en 

que permitieron la fundamentación teórica, metodológica y ontológica, que, aunque han 

intelectual”. Para Miranda (2019),

La experiencia acumulada produce –qué duda cabe– conocimiento, sobre todo cuando 

profesión sin disciplina, sin ese conjunto de conocimiento teórico práctico que se viene 
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Entonces, algunos caminos de construcción de conocimiento conducen, de cierta manera, 

teoría y práctica, en esa práctica real y concreta con los grupos sociales, con quienes desde 

El ser humano tiene una gran facultad, la perfectibilidad humana, la capacidad de 
promover su propio cambio y mejorar a lo largo de su vida, constituyendo una identidad 

sus vidas, mirando de frente a las circunstancias que podían limitar su desarrollo vital: 

En esta medida es comprender que los sujetos necesitan de la pertenencia a los grupos 
sociales con el propósito de desarrollar todas las dimensiones que los constituyen, aquí es 
oportuno mencionar el proceso con los Settlement Houses y los Hull House precisamente 
por la relación horizontal que se generó con quienes pertenecían a este grupo, a partir de la 

piensa y está en la capacidad de generar sus propios cambios a partir del desarrollo de sus 

Continuando con la fundamentación teórica en TSG, las principales orientaciones que 

ayudan al desarrollo de las personas, a los que denomina grupos de desarrollo orientado, 
y los grupos que precisan ayuda en la acción social.

trabajador social es escuchar activamente para facilitar un proceso de exploración que 
permite a las personas hacer frente a sus circunstancias adversas de vida. El enfoque 
de mantenimiento que se concentra en la trasmisión de información y, el enfoque 
emancipador que tiene un compromiso explícito con la justicia social, centrándose en 
las fortalezas.
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de grupo, los grupos de terapia, los grupos de apoyo, los grupos de socialización, los de 
educación y los de objetivos sociales (p.54)

o socioeducativa, dirigidos a ofrecer ayuda a los participantes del grupo; los grupos 

individuales de los miembros que los forman; y los grupos de ayuda mutua, que ofrecen 
apoyo a sus componentes sin la intervención profesional.

tres principios fundamentales para el trabajo en grupo: la creencia en las fortalezas 
y capacidades de las personas, un enfoque de constante pensamiento crítico y la 
preocupación por el desarrollo de una cultura de trabajo en grupo participativa, igualitaria 
y democrática. Estos tres principios se transportan ydifunden a través de las funciones 
del trabajador social de grupo yse incrustan en todas las modalidades y tipologías para 
promover cambios tanto individuales como sociales (p. 59).

Con el propósito de dar una mirada a algunos conocimientos proposicionales y 

presentación de algunas generalidades del TSG, como “método”. Con relación a los orígenes 
de TSG, Martínez y Peralta (2006), comentan que,

Trabajo Social, se genera el espacio para el registro concreto y detallado de los elementos 
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teóricos y metodológicos que surgieron a partir del trabajo con grupos desde principios del 

operacional, conocimientos que se fueron replicando en los diferentes espacios académicos 
de Estados Unidos y posteriormente en América Latina y el Caribe y que han sido de gran 

en los que se han implementado.

En este sentido, es pertinente dar una mirada a algunos de esos elementos teóricos 

con sus problemas personales, de grupo y de comunidad” (Citada en Rossell, 1998, p.103), 

El sentido y el valor del trabajo de grupo radica en la relación que establecen los 
miembros entre si dentro del grupo, y en la situación de grupo en sí misma, que actúa 
como “contexto y medio de ayuda “para el individuo y para el propio grupo. (Vinter 

Para Kisnerman, el Trabajo Social con Grupos, “es un método que, aplicado 
adecuadamente, puede contribuir al desarrollo de un país, debido a que la persona es el 

componen, hay una responsabilidad social mutua” (Kisnerman citado en Contreras, 2003, 

TSG permite que los sujetos que interactúan en un grupo puedan tener durante su 

pero desde el sentir de cada uno. De acuerdo con los planteamientos de Contreras (2003), 

capacitación del individuo dentro del grupo para su vida social y el educativo es la 
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Es de resaltar la importancia de los dos procesos planteados, ya que se constituyen 

teniendo en cuenta que son procesos interdependientes que permiten el desarrollo integral 
del sujeto a partir de los aportes y apoyo de los demás integrantes del grupo, permitiendo 
que se genere la interacción real entre ellos, desencadenada en transformaciones sociológicas 

el ejercicio profesional implica consustancialmente el dominio de no pocos conocimientos 

Es así como TSG también, ha tomado elementos teóricos de otras disciplinas, que se 

el siguiente apartado, especialmente aquellas que han marcado la historia del TS, tales como 
el pragmatismo, el interaccionismo simbólico, el construccionismo, la complejidad, como 
también conocimientos generados por los Trabajadores Sociales a partir de los procesos de 

relacionados con las teorías construidas a partir de los acercamientos con los grupos y los 
operacionales, relacionados con la forma como se realiza este acercamiento a dichos grupos; 
es decir, las diferentes metodologías que se han ido gestando para los procesos grupales y 
que están inmersas en el denominado “método” de grupo.

un gran cumulo de conocimiento generado desde sus orígenes, de documentos que han sido 

sin fundamento, esta es una debilidad que se aprecia en algunos escenarios académicos, 

3.2. ALGUNAS TEORÍAS VINCULADAS A LOS PARADIGMAS 
O ESCUELAS EPISTEMOLÓGICAS EN CIENCIAS SOCIALES

Es bien sabido, de acuerdo a los documentos escritos en TSG, que hay teorías que han 

del mundo con ciertos paradigmas o escuelas epistemológicas de las ciencias sociales. En el 
capítulo anterior, se presentó una mayor profundización acerca de los diferentes paradigmas; 
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sin embargo se hace oportuno referenciar lo que plantea Kuhn (1986) con respecto a lo que se 

por consenso teorías y métodos que se consideran legítimos” (Kuhn citado en González, 

ante la realidad, interpretarla y darles solución a los problemas que en ella se presentan” (p. 

Latina y el Caribe, se encontró que los autores consultados, toman como referentes teóricos, 
algunas de las teorías de los diferentes paradigmas o escuelas epistemológicas de las ciencias 

No. 1.

Tabla 1. Relación de documentos escritos revisados de América Latina y el Caribe en TSG

AUTOR TÍTULO TEORÍA PARADIGMA O ESCUELA 
EPISTEMOLÓGICA

Roa Alejandra, Peralta Lady 
Johanna

escrita, docencia 
y modelos de 
intervención

Estructural – 
Funcionalismo Empírico Analítico

Napier Rodney W., 
experiencia Funcionalista Empírico Analítico

Argentina
Estructural – 
Funcionalismo Empírico Analítico

Colombia
Estructural – 
Funcionalismo Empírico Analítico

Mexico
Estructural – 
Funcionalismo Empírico Analítico

Kisnerman Natalio y Estructural – 
Funcionalismo Empírico Analítico

Argentina grupal
Etnometodologia, 
Etnografía

Comprensivo -interpretativo 
o Hermenéutico
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Argentina

Escenario grupal. 
Herramientas 
Metodológicas para el 

Estructural – 
Funcionalismo Empírico Analítico

Argentina

Fotos del quehacer 
grupal (creatividad, 
alegría, psicodrama)

Interaccionismo. Comprensivo -interpretativo 
o Hermenéutico

Kisnerman Natalio, Mustieles 
práctica con grupos

Interaccionismo, 
psicoanálisis, sistémico Varios paradigmas

Argentina
Anales de Hoy en el teoría de sistemas Empírico Analítico

Estructural – 
Funcionalismo Empírico Analítico

Dupont O., David, Kisnerman, 
Aparicic Perta, Reckziegel. Anales de “Hoy en el teoría de sistemas Empírico Analítico

Argentina

Conducción y acción 
dinámica del grupo Estructuralismo Empírico Analítico

Argentina social de grupo Funcionalismo Empírico Analítico

Puerto Rico
Fundamentos de Fenomenología Comprensivo -interpretativo 

o Hermenéutico

Buscando la sinergía 

Pensamiento sobre el Complejidad Emergente

Cristina de Robertis y Henri 
La intervención colectiva 

acción con grupos y 
comunidades.

Materialismo dialéctico Crítico

Mgt. Ester Custo 
(Coordinadora) Autoras: 

.Zamarbide; A.Dominguez; 
A.P.Machinandiarena; V. 

y estrategias de 
Intervención grupal

Materialismo dialéctico Crítico

El trabajo con grupos. 
Aportes teóricos e 
instrumentales

Materialismo dialéctico Crítico

(Compiladoras). Argentina Materialismo dialéctico Crítico

técnicas participativas Educación popular Crítico
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Educación Popular Crítico

Comércio

No se presenta con 
claridad, puede estar 
orientado a la animación 
sociocultural

Puede ser Comprensivo 
-interpretativo o 
Hermenéutico

Construcción de 
conocimientos en los 
espacios grupales en 
la contemporaneidad. 
¿Cuál es nuestro 

Construccionismo y el 
Interaccionismo Comprensivo - interpretativo

Olga Villa, Carmen Rosa Blanco 
y Clotilde Navarro Urbaneja. experiencias formativas. 

Períodos académicos: 

No se evidencia con 
claridad

Comprensivo

campo de lo grupal. Empírico Analítico

Alejandra Martínez y Lady 
Emergencia y desarrollo 
del trabajo de grupo: 
Una aproximación 
histórica

Diferentes teorías Varios paradigmas

Castillo Porras, Carmen María. 
Costa Rica

Pragmatismo e 
interaccionismo Varios paradigmas

Fuente: Elaboración propia (2020).

analítico, con teorías como el funcionalismo, estructuralismo, estructural funcionalismo, el 
pragmatismo, algunas al paradigma crítico con teorías como el materialismo dialéctico y la 

con teorías como el interaccionismo simbólico, la fenomenología, la etnometodología, la 
etnografía, y se encontraron algunas que se acercan al paradigma emergente, con teorías 
como la complejidad, haciendo relación a algunos elementos de la interdisciplinariedad.

párrafos, dan cuenta de las diferentes teorías que han aportado a la fundamentación en TSG y 

retomar a López (2011), en cuanto que,
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trayectoria individual de K. Marx, la investigación sobre el sentido de la acción de M. Weber. 
Desde una perspectiva temporal más reciente, han sido relevantes las aportaciones, de 

modelos teóricos: el modelo sistémico, los psicodinámicos y los de ayuda mutua. Por 
tanto, existen diversas formas de intervenir, diferentes teorías y modelos, los cuales no 
deben ser entendidos como opuestos, sino complementarios, ya que tiene la facultad de 

Los aportes de los diferentes modelos y teorías en TSG, lo han fundamentado de manera 
rigurosa, permitiendo dar paso a un,

conocimiento pertinente, que debe enfrentar la complejidad, es decir, cuando son 
inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo y que existe un tejido 
interdependiente, interactivo e inter retroactivo entre el objeto de conocimiento y su 

fundamental; en Jane Addams la relación fue tan íntima como que puede haber sido la 
auténtica fundadora de la famosa Escuela de Chicago y sólo los prejuicios de género 
propios de la época impidieron un reconocimiento, que en los últimos años se le empieza 

Es de gran importancia hacer alusión a este aspecto, teniendo en cuenta que en la 

de TSG y apenas se hace una referencia mínima de ella, dejando ocultos los grandes aportes 
teóricos que dejo a la disciplina profesión de Trabajo Social, es así que los estudiantes quedan 

por la reforma social (incluido un horizonte utópico de “hermandad universal”), por una 
forma de entender la vida democrática, por la importancia de la Pedagogía como forma 

En este planteamiento es clara la importancia del conocimiento generado a partir del 

su construcción teórica.
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Desde sus inicios el TSG, contó con el aporte de teorías como el Pragmatismo y el 
Interaccionismo simbólico, que como lo menciona Miranda (2003) “proporcionan una base 

desaparecer” (p.22). Teniendo en cuenta los aportes de estas teorías en TSG, a continuación, 

TEORÍA DEL PRAGMATISMO

Social, particularmente en Trabajo Social con Grupos, a continuación, se hará referencia a 
algunos elementos que marcaron la pauta. Carabaña y Lamo (1978), mencionan que,

la idea política que se halla en el trasfondo del pragmatismo en general es la del 
liberalismo, y su intención política es la de fundamentar la armonía del individuo con la 
sociedad. Ello implica: a) individualismo, en el sentido de que la libertad es ante todo 
libertad individual, y b) anti-determinismo, necesario para que esta libertad tenga sentido 

todas las dimensiones que constituyen a los sujetos, en esta medida, se puede hablar de una 
armonía con la sociedad, no simplemente por el cumplimiento de unas normas, sino que 
trasciende a la conciencia que genere el sujeto frente a una armonía con él mismo y con el 

Continuando con los comentarios de Cabaña y lamo (1978), “el liberalismo democrático 

la racionalidad de la sociedad, haciendo así posible la armonía entre ambos” (p.161). Este 

que el sujeto desde en esa racionalidad generada a partir de su sentir, busca una armonía con 

el marco social al que apunta el pragmatismo es el de la democracia entendiendo por 
tal concepto, más que el formato jurídico en el que deben descansar los procedimientos 
formales de elección y disputa política, la expresión máxima de la igualdad moral de 
todos los miembros de la sociedad con independencia de su credo religioso, su lengua, 

igualdad en los procesos grupales, a partir del reconocimiento de los sujetos, como sujetos, 
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emocional, lo racional, entre otras, pretendiendo generar relaciones horizontales, que logren 

pragmatista americano de Mead, 

aboga por un concepto de creatividad cuyo centro de operaciones tiene lugar en la vida 
cotidiana y ordinaria de los actores sociales. La (relativa) consistencia de la que hace gala 

De hecho, en esa cotidianidad en la que se encuentran los sujetos, es donde se gestan 

sólo la creatividad humana, activada por una situación inesperada e imprevisible, 

la sofoquen. Dado que se trata de una creatividad situada, no puede hablarse de 
soluciones generales, universales e impersonales, todas ellas (aparentemente) in-creadas 
e in-engendradas, precisamente porque la peculiaridad de cada caso obliga a imaginar 

Aspecto de gran interés en TSG, teniendo en cuenta que el sujeto inmerso en los 

el pragmatismo hace del contexto intersubjetivo el sustrato del que, en virtud de diferentes 
procesos de socialización canalizados por instituciones como el lenguaje, la familia, la 
escuela, la iglesia, etc. se constituye la identidad individual. La sociedad, en este caso, no 
sería la resultante de la suma aritmética de las voluntades individuales que la componen, 
sino, antes que eso, el cemento invisible que, depositario del saber acumulado por un 

al dispositivo psicológico de un individuo biológicamente inacabado. 

Esta idea no debe hacer olvidar otra que, lejos de ser contraria, la complementa: 
precisamente desde el saber social constitutivo de la realidad individual pueden 
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periódica del contexto de acción y, por tanto, de la sociedad. La relación entre el individuo 

grupos aportan conocimientos que ya se han ido gestando en sus procesos de crecimiento. 

sociales.

que desde el pragmatismo se da a las dimensiones del ser humano, aspecto que se puede 
relacionar con lo planteado por Morin, frente a la multidimensionalidad, tanto en el ser 

además de la dimensión cognitiva, intelectual y racional que hace posible todo proceso 
de diálogo y de comunicación social, el hombre (de ayer, hoy y mañana) dispone de 
un sustrato anímico y expresivo del que brotan sueños, imágenes e ideales, es decir, 
horizontes de acción social a partir de los cuales los grupos se auto conciben como 
sujetos dispuestos a actuar en un escenario histórico en el que el objeto de sus acciones 
parece claramente delimitado. Joas parece advertir que, a cada momento de la vida 

sin el otro, más aún, que lo mismo que el sustrato mítico dota de contenidos al que 

Los elementos teóricos aportados desde el Pragmatismo al TSG, permiten tener un 

concerniente con la ecología de saberes, a mi parecer, resulta oportuno relacionarlo con lo que se 
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la ecología de saberes no concibe los conocimientos en abstracción; los concibe como 
prácticas de saberes que permiten o impiden ciertas intervenciones en el mundo real. 

vitales de los oprimidos son primariamente hechas inteligibles para ellos como una 
epistemología de las consecuencias. En su mundo vital, las consecuencias son primero, 
las causas después. (p.55).

presente, el cual deben solucionar aquí y ahora. Si bien es cierto que las causas que generaron 

sus elementos para lograr alcanzar la solución a las situaciones generadas. En este sentido 
para TSG, los procesos que se desarrollan deben estar encaminados, precisamente a buscar 
soluciones a la situación presente.

TEORÍA DEL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO

Para TSG, el Interaccionismo simbólico en adelante IS, ha aportado elementos teóricos 

Cuando el investigador toma la teoría del interaccionismo simbólico, debe ponerse en 
el lugar del actor que están estudiando para comprender la situación desde su punto de 
vista. Esta postura lleva a la preferencia de los métodos «suaves» frente a los «duros». 

otro, a partir de las relaciones horizontales que deben darse al interior de los grupos.Vale la 
pena hacer énfasis en los rasgos comunes de los Interaccionistas Simbólicos, comentados por 
Carabaña y Lamo (1978),

tanto, consiente, o al menos, inteligentemente, la importancia que dan a lo simbólico 
como determinante de la conducta y su insistencia metodológica en la necesidad 

precisamente en la manifestación de sus sentires y en la interpretación que se hace de estos, 
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el comprender, trasciende al entender; lo cual, requiere de una apertura mental a reconocer 

Carabaño y Lamo (1978), sostienen que “el interaccionismo simbólico de la escuela de 

que tienen el sujeto en cualquier proceso social, como ser que piensa, siente, interpreta y 

comentan que,

Mead sostiene que la sociedad es interacción, que no hay nada en la sociedad sino 
conjunto de reacciones comunes a los individuos, que por ello la sociedad deja sitio 
a la realización de la personalidad individual y que camina hacia la disolución de las 
eventuales estructuras opresivas en virtud de la propia dinámica de las tendencias a 
la universalidad de los contenidos fundamentales del lenguaje humano: la religión y la 

«actividad compleja en curso»; sin embargo, la sociedad no consiste en una serie de actos 
aislados. En ella se produce también una acción colectiva realizada por «individuos que 
acomodan unos a otros sus líneas de acción... participantes que se hacen indicaciones 

TEORÍA DEL CONSTRUCCIONISMO

todas las suposiciones y presupuestos acerca de la verdad, lo racional y el bien quedan 
bajo sospecha; la democratización, en la que la gama de voces que participan en los 

De acuerdo a lo planteado por Gergen, en TSG, el propósito es la transformación 

a la transformación, a partir de la deconstrucción, la democratización y la reconstrucción, que 

metodológico consensuado, que da paso a la transformación.
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lo social sobre lo individual, el construccionismo se vincula con el interaccionismo 
simbólico, la sociología fenomenológica, la pedagogía de Vygotsky y colaboradores y la 

a las relaciones, y la comprensión misma del funcionamiento individual, queda remitida 

La relación que se da entre estas teorías; las cuales se podría decir, que comparten 

elementos que permiten desarrollar procesos sociales con grupos de manera a partir de la 

TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD

inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo (como el económico, el 
político, el sociológico, el psicológico, el afectivo, el mitológico) y que existe un tejido 
interdependiente, interactivo, inter-retroactiva entre el objeto de conocimiento y su 
contexto. Las partes y el todo, el todo y las partes, las partes entre ellas. Por eso la 

lo constituyen, teniendo en cuenta su multidimensionalidad; es por esta razón, que el grupo 

grupo.

Es de resaltar la importancia que, desde el paradigma de la complejidad, que apunta 

Lo humano permanece cruelmente dividido, fragmentado en pedazos de un 

es imposible concebir la unidad compleja de lo humano, por medio del pensamiento 
disyuntivo, que concibe nuestra humanidad de manera insular por fuera del cosmos que 
lo rodea, de la materia física, y del espíritu del cual estamos constituidos, ni tampoco por 
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medio del pensamiento reductor, que reduce la unidad humana a un substrato puramente 

que han aportado elementos teóricos, metodológicos y ontológicos, que dieron lugar a la 
construcción de epistemología en Trabajo Social; sin embargo, en este capítulo se tomaron 
solo algunos de ellas.

desafíos actuales que ayudan a explicar y comprender los horizontes de sentido y de 

horizontes teleológicos en lo epistemológico de la corriente positivista, comprensiva 
o crítica, para mencionar apenas las corrientes epistemológicas principales. Es por 

Frente a lo presentado, es indispensable pensar en continuar construyendo conocimiento 

seguir nutriendo la fundamentación teórica en TSG, dada la inquietud que los Trabajadores 
Sociales tenemos como seres humanos.

3.3. NUEVAS ARISTAS TEÓRICAS CON GRUPOS 
CULTURALMENTE DIVERSOS

Luego de haber realizado un acercamiento inicial a algunas de las teorías en TSG, 

Antes de dar paso al desarrollo de estos elementos, es oportuno hacer una mirada a los 

comunidades y por tanto en la misma sociedad, cambios en la forma de pensar, sentir, hablar, 

que en TSG se realizan los acercamientos a las situaciones sociales y a su principal actor, los 



120 Tr a b a j o  S o c i a l  c o n  G r u p o s

económicas, políticas, sociales y culturales en la sociedad, hoy convivimos en un mundo 
en el que el sujeto debe enfrentarse a vertiginosos movimientos de crisis y cambios 

los procesos grupales, las dinámicas mundiales han generado cambios inesperados, una 

esta situación, ha generado consecuencias en el pensar, en el actuar y en la interpretación que 

Buscando adentrarnos a los procesos grupales con los planteamientos de Cusco (2017), 

en consecuencia en los diferentes espacios grupales” (p.2). En este sentido, pensarnos en 

el contexto social muestra una complejidad de formas grupales con diversas modalidades 
de relación, grupos de diversos colectivos o individuos que se crean para pensar 
alternativas y que tienen incidencia en la sociedad civil y en los espacios públicos; de 
esta forma las relaciones sociales que se establecen en los espacios grupales pueden ser 

pensando en otra forma de acción social desde el TGS, en las practicas académicas del 

se ha podido constatar el trabajo que se desarrolla con grupos, en diferentes entidades tanto 

se desarrollan los procesos, situación que genera poca participación y apatía por las acciones 
que se ofrecen, en especial en organizaciones, donde los grupos ya están conformados 
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y son manejados y controlados por la misma organización. Los cambios en las dinámicas 

En el marco de lo presentado anteriormente, es de interés hacer referencia a la propuesta 

(2017).

Es fundamental pensar la estrategia en el campo de lo grupal a partir de la recuperación 

ciudadanía en el marco de los espacios colectivos de respeto a las diferencias. Es un tema 
que pone a la sociedad civil en alerta para construir alternativas para la recuperación de 

TSG CULTURALMENTE DIVERSOS

es una cualidad natural del ser humano. En un plano hermenéutico, esa diversidad cultural 

raizales, rom, afrocolombianos), etarios (niños, jóvenes, personas mayores), sectores 

a ciertas textualidades (la descripción de su cultura), pero también están inscritos en unos 

y desarrollar acciones conjuntas que permitan la disminución de esas tensiones no resueltas.
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como un hecho natural marcado por la presencia de un sinnúmero de rasgos que hacen a 
unos seres humanos diferentes de otros, como lo propone, por ejemplo, Sacristán (1999). La 

el desafío que ella plantea, la diversidad cultural, es el de poder entender el sentido que 
cada práctica, símbolo u objeto tiene para una persona de una cultura distinta a la propia. 
Al desarrollar esta capacidad de empatía podemos enriquecer la visión propia del mundo 
y generar nuevos espacios de diálogo e intercambio. Una mirada capaz de ponerse en el 
lugar del otro es fundamental para el desarrollo de los espacios de diversidad humana. 

El desarrollo de la capacidad de empatía, de una empatía consciente, no es una tarea 

mismo, es lograr el conocimiento interno, es entender y comprender el sentir propio y 
asumirlo en todas sus facetas, es reconocerse como sujeto que tiene diferentes dimensiones 

mundo, que permita generar diálogos con uno mismo y con el resto de sujetos con quienes 
se interactúa en la cotidianidad, permitiendo la construcción permanente de sujetos y grupos 

En esta misma línea, es oportuno hacer referencia a uno de los planteamientos de Morin 

es la unidad humana la que lleva en sí los principios de sus múltiples diversidades. 
Comprender lo humano, es comprender su unidad en la diversidad, su diversidad en la 
unidad. Es pertinente, concebir una unidad que asegure y favorezca la diversidad, una 
diversidad que se inscriba en una Unidad. (p. 59). 

entendiendo la cultura desde la perspectiva simbólica inscrita en relaciones sociales de 
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Para el TSG esta precisión debe ser de aplicación para el desarrollo de los procesos 

tener una comprensión real de ese sentir.

Se resalta también la importancia de hacer referencia a las relaciones de dominación, es 
este sentido se hace alusión a lo presentado por Morin (2003), “la desintegración de la cultura 

el propósito de comprenderlos y buscar su transformación y liberación, en el marco de la 
multidimensionalidad que presentan los sujetos y los grupos. En una línea similar Díaz y 
Betancourt (2020), señalan que, 

en un marco de reconocimiento de la existencia de relaciones de dominación, es en lo 
contextual donde encontramos aquellos dispositivos de naturaleza variada, donde se 
originan y reproducen los mecanismos de dominación, llámensele sistemas ideológicos, 

Entonces, lo que se pretende es dar respuesta a este tipo de cuestionamientos desde 

con la línea cultural, Mosquera (2011), comenta que en Colombia,

abarcar a personas y pueblos de ascendencia africana y a gitanos. Con la declaratoria de 
país multicultural se abrió la discusión sobre qué íbamos a entender por culturas, quiénes 
producían culturas y cómo se interrelacionaría el Estado social de derecho y la gestión de 

sobre cultura, quiénes los producen y cómo se interrelacionan, aunque estos diálogos deben 
ser concertados y desarrollados desde el sentir de los propios sujetos, para que se dé una 
autentica multiculturalidad y se le dé sentido a lo que lo constituye.
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participar grupos históricamente subalternizados” (León, 2020, p. 19). Para TSG, el pensar en 
los grupos históricamente subalternizados, es todo un reto, ya que hace parte de esos sujetos 
con quienes se realizan acciones conjuntas en pro de la generación de transformaciones desde 

en el manejo de tales tensiones, aparece la ciudadanía, que representa la interacción 
entre el Estado (portador de la idea de Estado nación) y las comunidades de ciudadanos 
que, desde la óptica del multiculturalismo y la interculturalidad, apelan a la exigencia 
de derechos culturales para la defensa y el respeto de sus culturas, en el marco del 

Se hace pertinente pensar que desde TSG, los procesos se encaminen con mayor fuerza 
al fortalecimiento de los procesos grupales en pro de la defensa y respeto de las culturas, 
desde la mirada del multiculturalismo y la interculturalidad.

y listo está el sujeto profesional para lograr la comprensión del sentir y el sentido que 

con el grupo con el que realiza sus interacciones sociales. Es todo un reto para el trabajador 
social, ya que debe estar en apertura total para dar paso al proceso de desaprender, para 

que, de ser interpretados de manera acertada, pueden generar procesos grupales desde 
otras miradas, reconociendo los saberes que parten de los sujetos con quienes se desarrollan 
los procesos grupales.

HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL TSG DIFERENCIAL

en Colombia el multiculturalismo tiene potencialidades emancipatorias, transformadoras, 
aún inexploradas; por ello se celebra la existencia de los enfoques diferenciales y de las 
acciones colectivas que emprenden las ciudadanías diferenciadas que exigen equidad, 
igualdad y justicia en la distribución de los recursos societales. Para el multiculturalismo 
es importante el reconocimiento de las diferencias y diversidades culturales. Por ello, se 
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En esta línea es de resaltar el reto que constituye para TSG, desarrollar acciones en 

de organización buscando el logro de procesos emancipatorios y que desencadenen en 

Se hace oportuno continuar con lo presentado por Cusco (2017), en el siguiente 

tema de lo diferencial.

Una de las características que marcan acontecimiento en el campo grupal es la intolerancia 
a las diferencias, agudizado en estos últimos tiempos por el fanatismo incorporado en los 
sujetos como forma de vincularse -o no- con el otro. Estos modelos se ven potenciados 
por la crisis de modelos solidarios. El rechazo del otro, en tanto diferente, se funda en la 

actitud defensiva ante el contacto con el otro. Estas contradicciones entre lo diferente 

apoyaturas pertinentes. Cuando las condiciones económicas, sociales y culturales 
amenazan al sujeto, generando exclusión, se incentiva la rivalidad y se deteriora la 

Lo anterior permite dar una mirada detallada a los procesos grupales; ya que, así como 

interacción entre sujetos, es un proceso que debe ser consciente y real, teniendo en cuenta 

que lo constituyen. Hay ciertas condiciones que pueden amenazar a los sujetos, afectando 
de manera muy marcada su dignidad y desde luego el mismo proceso grupal en el que se 

hoy vemos la necesidad de profundizar e inter seccionar el enfoque diferencial, pues 
necesitamos frenar el multiculturalismo acrítico que desarrolla el Estado, con miras a 
instaurar disruptivas prácticas socioculturales, políticas, ecológicas, epistémicas e 
institucionales que protejan la vida, los territorios, los recursos de la naturaleza y para 
que frenen las muertes y materialicen los derechos históricos y contemporáneos de las 

precisar con mayor fuerza en el aspecto diferencial, ya que no resulta sencillo romper con 
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reto para el TSG, empezar por mirar hacia dentro de los grupos y reconocer en los sujetos sus 

permitan la apropiación de prácticas socioculturales, a partir del desarrollo de las dimensiones 

requiere de un conocimiento profundo de todas las dimensiones que constituyen los sujetos, 
los grupos y las comunidades; el cual, debe iniciar por el mismo sujeto profesional, pero no 
solo basta el conocimiento, es necesario también tener una sensibilidad social que permita 

la realidad en la que están inmersos, sin esa comprensión, es incoherente pensar que se 
generen transformaciones sociales; es por lo anterior, que el sujeto profesional debe estar 

procesos sociales. En este sentido, la comprensión de lo multidimensional debe accionar en 

CONCLUSIONES

El TSG cuenta con construcción teórica de gran importancia desde sus orígenes, 
tomando como referencia los conocimientos proposicionales relacionados con teorías propias 
y conocimientos operacionales, relacionados con metodologías para el desarrollo de trabajo 

procesos de acción social con grupos.

teóricos que han permeado el TSG.

Teorías como el pragmatismo y el interaccionismo simbólico aportaron elementos 

TSG.

estudiados y que limitan el conocimiento de la real fundamentación de TSG.

reto que posibilita la consecución de otras estrategias que permitan el reconocimiento de 



127S u  h i s t o r i a  y  s u s  f u n d a m e n t o s

quienes trabajamos.

El sujeto profesional en TS, debe desarrollar una amplia sensibilidad, a partir de su auto 

tarea que requiere de un proceso riguroso y consciente.
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Erika Paulina Uribe Cardona 17

INTRODUCCIÓN

El Trabajo Social con Grupos surge como una respuesta a los problemas sociales que 

consecuencia de la II Guerra Mundial y sus secuelas sociales como la pobreza, el desempleo 

familiares, las adicciones, entre otras. 

Este método emerge desde la interdisciplinariedad, principalmente psicólogos, Trabajadores 

17 Trabajadora Social de la Universidad de Antioquia. Magister en Estudios de la Cultura Universidad Andina Simón Bolívar Quito-
Ecuador. Docente universitaria e investigadora integrante del Grupo de Investigación en Estudios Interculturales y Decoloniales de 
la Universidad de Antioquia.
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Estados Unidos y Europa. Así pues, en América Latina y el Caribe el Trabajo Social con Grupos 

la enseñanza de su potenciación como método clásico del Trabajo Social. 

europeos y norteamericanos que le dieron origen, lo que puede conducir a una concepción de 
lo social y de lo humano que tiende a la homogenización de la población y de sus necesidades, 
y, a la estandarización del método. 

reconociendo y asumiendo su heterogeneidad social, cultural e histórica. Esta no es una tarea 
sencilla, implica grandes esfuerzos, sin embargo, se propone y reconocen los aportes de la 

metodológica y ética del método de Trabajo Social con Grupos. 

Lo anterior representa un gran desafío a largo plazo para el Trabajo Social con Grupos, 

de nuestro lugar de enunciación como territorio colonizado y las implicaciones y efectos 

la cual constituye una riqueza de conocimientos que se hace necesario asumir en el Trabajo 
Social con Grupos; posteriormente, se presenta el potencial pedagógico y metodológico que 

como caminos para decolonizar e interculturalizar nuestra acción disciplinar y profesional; a 

 18 

18 El concepto de re-existencia alude a la reelaboración de la vida en condiciones adversas intentando la superación de esas 
condiciones para ocupar un lugar de dignidad en la sociedad.
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1. CONDICIONES COLONIALES EN LA REGIÓN 
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA 

al continente latinoamericano y caribeño desde la llegada de los españoles a este territorio en 

sujeción de quienes habitamos este continente a prácticas coloniales en el orden social, 
económico, político y cultural. 

La colonización es entendida como el proceso que se instauró en América Latina y el 
Caribe para controlar, dominar y disciplinar a quienes habitaban esta región del mundo, este 

procedimientos incluían el control de los cuerpos, de la psiquis, de las espiritualidades, las 

‘raza’, una supuesta estructura biológica que puso a algunos en una situación natural 
de inferioridad con respecto a otros. Los conquistadores asumieron esta idea como el 
elemento fundamental y constitutivo de las relaciones de dominación que impuso la 
conquista […] El otro proceso fue la constitución de una nueva estructura de control del 
trabajo y sus recursos, junto a la esclavitud, la servidumbre, la producción independiente 
mercantil y la reciprocidad, alrededor y sobre la base del capital y del mercado mundial 

de una matriz que se concreta en la colonialidad del poder, del ser, del saber y de la naturaleza. 

permanente, lo que estableció desde la colonia hasta hoy una escala de identidades 

éstas últimas como identidades homogéneas y negativas. Esta colonialidad claramente 
se extiende a los campos del ser –la deshumanización y trato de no-existencia de algunos 
grupos–, y del saber –el posicionamiento del eurocentrismo y occidentalismo como 
modelos únicos del conocimiento, así descartando por completo los afros e indígenas 
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el proceso histórico de la idea del descubrimiento de América, consiste en que se ha supuesto 
que ese trozo de materia cósmica que ahora conocemos como el continente americano ha 
sido eso desde siempre, cuando en realidad no lo ha sido sino a partir del momento en que 

concepción del mundo ya no se le conceda” (1976, pág. 19). 

es el mundo descubierto y estos discursos lograron posicionar a Europa como el centro del 
mundo y ubicar a nuestro continente como una región que debía ser integrada al orden 

(capitalistas, patriarcales, racistas, judíos cristianos) desde acciones de dominación como 

Latina y el Caribe. 

habitan este continente antes de la llegada de los españoles? Estas preguntas se nos presentan 

sucesos históricos que ha determinado lo que somos hoy como continente. En este sentido, 

pueblos que habitan y han habitado este territorio que “como se sabe, antes de la conquista, 
estos territorios estaban habitados por pueblos que poseían organización social y política, 

en múltiples formas de dominación, adoctrinamiento y disciplinamiento de los cuerpos y 

Cabe resaltar que la mirada crítica sobre nuestra historia como pueblos colonizados 
también requiere el análisis de las estrategias actuales que le dan continuidad y perpetúan la 

naturaleza y las culturas que hacen presencia en Latinoamérica. 
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Todo lo anterior permite indicar nuestro lugar de enunciación como pueblos colonizados 

situación se abre un panorama que posibilita ubicarnos críticamente y asumir la necesidad y el 
reto que tiene el Trabajo Social de dar giros decoloniales desde nuestros aportes epistémicos, 
profesionales, éticos y políticos. 

Lo mencionado, propone que, para el Trabajo Social con Grupos, se parta de un análisis 

para nuestro continente los procesos de colonización y las múltiples formas como se ha 

2. DIVERSIDAD Y HETEROGENEIDAD SOCIAL 
Y CULTURAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

sociales y culturales, las cuales “han estado en el continente en forma milenaria, centenaria 

de colonización iniciados con la conquista y que han continuado hasta nuestros días, han 
generado un mestizaje biológico, cultural, social y un gran proceso de homogenización forzada 

A modo de ejemplo para indicar, lo anteriormente mencionado, se puede aludir que 
el continente Latinoamericano y caribeño ha estado habitado históricamente por pueblos 
originarios 19  20

19 Denominación colectiva que reivindica a las comunidades, grupos y pueblos ancestrales que hacen presencia en el territorio 
Latinoamericano y caribeño desde antes del proceso de conquista y colonización. Y, que han logrado mantener su identidad cultural.

20 Se indica su pervivencia puesto que estos pueblos han enfrentado la colonización y el genocidio constantemente, y, sin embargo, 
han logrado custodiar sus vidas y culturas a partir de sus luchas colectivas. 
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y cumplir con trabajos relacionados con la minería, la agricultura y labores domésticas. Esta 

misiones conquistadoras y colonizadoras, los pueblos originarios que habitaban el continente 
y los pueblos afrodescendientes traídos a la fuerza a esta región. 

Latinoamérica y el Caribe es un espacio social determinado por el poder en el que se produce 

Se puede señalar abiertamente que una de las principales causas que han generado las 

sistemáticas en las culturas y las identidades, desintegración del tejido social, y, en el peor de 
los casos, y no menos recurrente que las condiciones mencionadas, los constantes asesinatos 

hasta la actualidad en Latinoamérica y el Caribe opera con mucha fuerza el racismo y la 
discriminación, la jerarquización social y la superioridad étnica europea que han conducido 
a esta sociedad a procesos profundos de homogenización y blanqueamiento, por lo tanto, 

no encajan en el modelo moderno, blanco, colonial y hegemónico que impera en nuestro 
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En consecuencia, para el Trabajo Social se presentan alertas que representan la urgencia 

han habitado históricamente este continente. 
 

3. PLURALIDAD EPISTEMOLÓGICA DE LOS COLECTIVOS DEL ABYA YALA 21

por la colonialidad del poder, del ser y del saber. La manifestación de estos conocimientos se 

estado históricamente en la subalternización, si bien hoy se reconocen, continúan sujetos al 
predominio de un patrón mundial de poder sobre el saber de carácter racista, lo que se ha 
denominado como la colonialidad del saber, “proceso en el que se instauro el eurocentrismo 

patrón mundial de poder capitalista, colonial-moderno, eurocéntrico, establecido a partir de 
América” (Quijano, 2003) negando así las epistemes y racionalidades propias que están por 

En América Latina y el Caribe concurren saberes indígenas, campesinos, femeninos, 

estar y habitar el mundo, por lo tanto, son conocimientos holísticos que integran dimensiones 
como la salud, la alimentación, la naturaleza, la espiritualidad, lo político, lo ético y lo estético. 

El potencial de la pluralidad epistemológica presente en la región de América Latina 
y el Caribe radica en las posibilidades que han representado estos múltiples conocimientos 

madurez” y que ha sido utilizado como forma de reiniciación del nombre otorgado por los colonizadores a este continente.
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las redes de apoyo, los encuentros interculturales, el rescate de la memoria y la oralidad, 
la etnoeducación, el diálogo de saberes, el fortalecimiento de la autoestima, la música, 
la medicina, la comida, las estéticas, los conocimientos ancestrales y la espiritualidad y la 
ancestralidad. Estas estrategias se orientan al fortalecimiento de la identidad y la cultura 

juntanza establecen para sortear los proyectos homogenizantes y dominantes del poder 

Como formas para confrontar las lógicas de dominación y subordinación en las cuales han 

propuestas críticas como la interculturalidad. Asumida como una apuesta predominantemente 
política, pero también epistémica, cultural y social que surge desde la otredad pero que no 
se queda allí, esta reconoce y busca transformar las estructuras dominantes, que, por cierto, 
son las que otreorizan. 

La interculturalidad debe relacionar, promoviendo además la conciencia de esta acción, 
es la diversidad de sujetos humanos concretos, la diversidad de los mundos situacionales 
en que seres humanos vivientes viven y organizan, justamente a su manera situacional, 

La interculturalidad crítica, más que un interrelacionamiento entre diferentes culturas, 

discriminación, marginalización y subalternización. En este sentido, también se reconocen 

causas del no dialogo entre las diferentes culturas. 

y asumir la urgencia y necesidad de re-pensar y re-fundar las estructuras sociales de poder y 

Interculturalidad Crítica y la Decolonialidad aportan elementos para ubicarnos críticamente 
de acuerdo a nuestra historia, comprender las estructuras de poder dominante que han 
determinado nuestras realidades como países colonizados, y, en ese sentido, contribuir a 
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aspiraciones y necesidades propias. 

políticas y epistémicas presentan rutas para la refundación de las teorías tradicionales que han 

El Trabajo Social Intercultural y Decolonial respalda y reconoce las pluralidades 

incorpore un cambio en las estructuras epistémicas de la profesión y que genere la ruptura 

homogenizantes, basados en arquetipos eurocéntricos y en parámetros de la modernidad 
como el “desarrollo y el progreso”.

En este sentido, Marisol Patiño (2009) se pregunta si “¿Es posible desde el Trabajo 
Social latinoamericano producir conocimiento desde un pensamiento crítico que deconstruya 

conocimiento para explorar sobre otras formas del ser, del pensar, saber y actuar. La 
búsqueda de nuevas formas de producir conocimiento y pensamiento es aquel terreno 

y otras ciencias que buscan construir propuestas alternativas y/o propuestas “políticas y 

Para confrontar la colonialidad, sus efectos e implicaciones en el poder, el ser y el saber 
desde el pensamiento y acción del Trabajo Social, Esperanza Gómez Hernandez (2010) señala 

ámbito de conocimiento y práctica, especialmente por la complejidad que caracteriza el 
mundo de lo social”. 

El mundo de lo social, aparece como complejo y de difícil comprensión. Pero para quienes, 

puede ser más fácil reabrir las fuentes de lo social si se deconstruye el eurocentrismo presente 
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La meta no es simplemente reconocer, tolerar, ni tampoco incorporar lo diferente dentro 
de la matriz y estructuras establecidas. Más bien, es implosionar desde la diferencia en las 
estructuras coloniales del poder, del saber y del ser como reto, propuesta, proceso y proyecto; 

construcción. (Walsh, 2006).

4. RIQUEZA PEDAGÓGICA Y METODOLÓGICA 
DE LOS COLECTIVOS DIVERSOS 

Siguiendo los planteamientos de Rosa María Cifuentes “en cuanto a la metodología se 

agrupa principios teóricos, metodológicos y métodos para conocer o actuar” (Gordillo, 2007, 
pág. 126). En este sentido, la metodología se asume como el camino que orienta la actuación 
profesional e integra la postura ética y política, la dimensión epistemológica y las acciones y 

Decolonial, entonces, se propone construir propuestas metodológicas que integren el análisis 

En este sentido, para ir construyendo metodologías interculturales para el Trabajo 
Social se alude a propuestas críticas como el diálogo de saberes el cual se asume como “una 

que como lo indica Walsh (2013, pág. 32) son “pedagogías que se esfuerzan por transgredir, 

de conocimiento para ir marcando caminos que permitan la lectura crítica de la realidad 

—ante la negación de su humanidad— de ser y hacerse humano” (Walsh, 2013, pág. 32). 

En este sentido, para el Trabajo Social con Grupos se reconocen estrategias que desde 
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recrear proyectos de transformación de las condiciones que históricamente los y las han 
afectado. Condiciones como el patriarcado, la colonialidad del saber, del ser, de la naturaleza 

el empobrecimiento, entre otras. De manera general, y reconociendo que el trabajo de 

•  Desde prácticas culturales como el tejido, la sanación, 
la música, el baile, la recreación de su lengua, trabajan por custodiar y mantener sus 

afectan. 
• 

cuidan el territorio, siembran y cosechan sus alimentos, cuidan el agua, y emprenden 

•  los cuales hacen un esfuerzo desde 
la historia oral por mantener y transmitir su identidad como pueblos afrodescendientes. 

• hombres y mujeres que desde su saber ancestral 
se juntan para transmitir y mantener prácticas relacionadas con la salud y el cuidado 
desde saberes no occidentalizados. 

•  mujeres que enfrentan los efectos de la guerra 

encontrarse, dialogar y apoyasen mutuamente. 
•  grupos que en su mayoría están constituido 

sus manifestaciones culturales no desaparezcan, así mismo, estos espacios les permiten 
el encuentro, el compartir y la interacción constante. 

•  grupos de mujeres que mantienen un 

morir una tradición cultural. 
•  grupos que reconocen la importancia de la lengua 

nuestro continente, es el caso de la lengua Kichwa, Emerá, Uitoto, Raizales, entre otras 
muchas.

profundidad sobre el tema encontraremos muchas más. Estas prácticas constituyen un referente 
epistémico, metodológico y ético-político para refundar el Trabajo Social con Grupos desde el 
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para trabajar con los grupos de nuestra América Latina, y asumen posturas éticas y políticas 
transformadoras y emancipadoras. Por lo tanto, el giro decolonial del Trabajo Social con Grupos 

5. VALORES QUE POTENCIAN LA DIVERSIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD 
EN LOS GRUPOS

Para el Trabajo Social la dimensión ético-política constituye la postura e intencionalidad 

opresor, o, por el contrario, un ejercicio profesional que se enfoca en cuestionar las estructuras 

diferencia social, la superación del antropocentrismo y la integración de una mirada biocéntrica 

la transformación de las condiciones de opresión, y con esta intención se cimenta una acción 

 

otros. En este sentido, encontramos puntos de encuentro entre el Trabajo Social con Grupos 

• Solidaridad. 
• Reciprocidad.
• Complementariedad.
• Autonomía. 
• 

• 
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• 

• El respeto a la naturaleza. 
• Dignidad 
• Generosidad. 

para cuestionar y transformar el orden social y colonial establecido, que propende por la 

trinchera de lucha y resistencia para construir “un mundo donde quepan muchos mundos”. 

 6. CONCLUSIONES: APORTES PARA UN TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS 
INTERCULTURAL Y DECOLONIAL

Reflexionar e interpretar 
colectivamente las experiencias,
los conocimientos y las metodologías 
para construir conocimientos propios 
y “en lugar”.

Sistematización

Configurar práticas y estrategias 
propias que desde la experiencia 
de los grupos diversos se han 
implementado históricamente.

Ejecución

Comprensión y analisis de las causas 
y consecuencias que devienen de 
las estructuras de poder coloniales, 
capitalistas y patriarcales: rasismo, 
discriminación, empobrecimiento, 
sexismo, violencia, deshumanización.

Diagnóstico

Revisar y vigilar constantemente 
las posturas e intencionalidades 
etico-politicas, la dimensión 
epistemológica, los procesos 
metodológicos que sean 
pertinentes y acordes a los grupos 
diversos que acompañamos

Evaluación

Reflexión e incorporación de las 
múltiples epistemologías; sentidos 
de vida y subjetividades de los 
grupos diversos que hacen presencia 
en América Latina y el Caribe.
Reconocer y valorar el potencial de 
los conocimientos y experiencias de 
las diversidades sociales.

Lectura y reconocimiento crítico 
de la realidad social e histórica 
como pueblos colonizados.

Estudio

TRABAJO SOCIAL INTERCULTURAL
Y DECOLONIAL CON GRUPOS

Se hace urgente y necesario asumir nuestro lugar de enunciación como pueblos 

cuales históricamente han estado presentes en la región de América latina y el caribe y por 
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en nuestra región y los aportes epistémicos, culturales y políticos que hacen a nuestras 
sociedades. 

grupales que han emergido desde nuestros territorios. Acciones y prácticas que han sorteado 
históricamente los efectos del sistema de poder colonial y patriarcal y han permitido la 

metodológico y ético-político para refundar el Trabajo Social con Grupos, ellas en sí mismas 
son propuestas metodológicas para el Trabajo Social con Grupos. 
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INTRODUCCIÓN

La metodología en Trabajo Social es considerada como aquella que, “junto con la teoría 
posibilitan comprender, de alguna manera y hasta donde es posible, la complejidad de la 

se gesta la acción social, en la que se circunscribe la población dentro de la que también se 

se inscriben los grupos en los que se interactúa.

 26
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proceso que se inscribe en el Nodo Internacional de Trabajo Social con Grupos 27. 

Complementario a lo enunciado con anterioridad; y adicional a lo recuperado, la 

de realidad desde la decolonialidad, rescatando el diálogo de saberes. 

los aportes metodológicos heredados, en el que se dan a conocer aquellos aportes realizados 

proponiendo de manera alterna y que enriquecen la acción profesional del Trabajo Social, 
desde la apuesta de un Trabajo Social con Grupos que reconoce a los y las participantes 

haciendo énfasis en los desafíos y propuestas alternas para la comprensión del Trabajo Social 
con Grupos desde sus propuestas metodológicas.

A continuación, se desarrollan los dos apartados enunciados en la parte introductoria, 

enriquecen la acción profesional.

5.1.APORTES METODOLÓGICOS HEREDADOS

“La Modernidad inaugura un tiempo marcado por procesos de secularización como de 
antropologización del mundo a partir de la preeminencia del sujeto; estos movimientos 
construyeron una relación cada vez más ajena con la naturaleza donde la razón cartesiana 

Dentro de lo que se ha decidido denominar como aportes metodológicos heredados se 

que se implementan en el Trabajo Social con Grupos; los cuales, a partir de los resultados 

en lo que en la profesión se conoce como Asistencia Social, que en palabras de Ramírez 
(2002), hace énfasis en, 

27 La experiencia del Nodo se puede conocer en: https://sites.google.com/view/nodointernacionaltsg/inicio
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la concepción heroica del papel del individuo en la historia, ya que, por lo regular, se 
exaltan las motivaciones subjetivas como la compasión, el amor al prójimo, el repudio a la 
pobreza y aún las renuncias personales como los impulsos fundamentales que originaron 

“sistematizando las acciones hacia la orientación de reconocer los derechos sociales de las 
personas al ser atendidas por el estado en sus necesidades” (Leal y Malagón, 2001. p.2); 
los cuales, desde sus concepciones de origen, han sido permeados principalmente, por el 
paradigma empírico analítico; el cual, según Vasco (1990) son,

disciplinas (…) “empíricas” en el sentido de su intermediación directa con el mundo 
empírico, con el mundo sensible, con el mundo de lo observable; y “analíticas” en el 
sentido de que su manera de funcionar es predominantemente la de desagregar los 
sistemas con los que trabaja, para que al desmontarlos aparezca alguna manera de 

Lo anterior, ha generado incidencia en las propuestas metodológicas en el Trabajo Social 

a que,

este pensamiento proveniente de occidente, que se encuentra permeado principalmente 

de las cuales, la mayoría son provenientes de vertientes de la psicología en correspondencia 
con las corrientes de pensamiento que allí predominan (conductismo, psicoanálisis, entre 
otras), es lo que puede ser conducente a la psicologización de la profesión y a la pérdida 

propuestas al ser mayoritariamente circunscritas en el paradigma empírico analítico son 
propuestas con 

predominio de las corrientes estructuralistas, funcionalistas, estructural-funcionalistas 
pertenecientes a lo empírico - analítico; de manera muy reducida de las teorías desde 
la fenomenología, el interaccionismo simbólico, el constructivismo, el construccionismo 
social, propias de lo histórico - hermenéutico; y es prácticamente inexistente la evidencia 
de propuestas desde el materialismo dialéctico, la teoría de la acción comunicativa, 
las epistemologías del sur, las teorías decoloniales, propias de lo crítico social. (Bustos, 
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sobre el cual las instituciones sociales sólo actúan, en todo caso, desde afuera; sino que, 

p.66); lo que le implica al profesional, conocer y comprender aspectos metodológicos que 
se pueden tener en cuenta para entrar en diálogo con los saberes propios de la población 
con la que se interactúa, la situación social en la que se circunscriben; y, “a los componentes 
de la situación-problema y de lo que habrá de plantearse para desencadenar un proceso de 

concepciones a las que se puede hacer alusión en relación con ella. Para este proceso en 
particular, se hará referencia a esta categoría, desde lo que se establece como metodología 

entendida como proceso, construye y reconstruye el desarrollo de la práctica. El proceso 
empieza con la inserción como ubicación del contexto espacial y social de la acción, 

procedimientos que ordenan y dan sentido a la intervención (...) todo ello implica un 
nivel de complejidad en el cual la metodología, como un conjunto de procedimientos 
posibilita, junto con la teoría, develar complejidad de la cuestión social traducida en el 

de acuerdo con las autoras y autores del Trabajo Social con Grupos, requieren del 

técnicas e instrumentos, de manera mayoritaria, preestablecidas por el profesional. Cada uno 
de los aspectos referenciados se amplía a continuación.
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5.1.1 MODELOS DE INTERVENCIÓN

otras en el grupo como tal y otras presentan una proyección más comunitaria.

autora Ruíz (1996), en su libro Fundamentos de Trabajo Social de Grupo, en el que describe 
propuestas de los autores Papell y Rothman 28  29  30 y tres 

 31

(...) se realiza desde una lectura comprensiva (desde la metodología seleccionada para 
el proceso investigativo); y crítica de la realidad (a partir de los resultados evidenciados), 
frente a lo que puede estar permeando cada uno de estos desde lo: histórico, el paradigma 

El modelo remedial, es un “modelo clínico de tratamiento social que presupone la 

 32 en el que 
 33, modelo en el que la autora 

de establecer un funcionamiento social correspondiente a lo establecido por la sociedad, al 
mantenimiento del statu quo, en correspondencia con los grupos de tratamiento propuesto 

anteriormente, se puede inferir que estos modelos se inscriben en el paradigma empírico-
analítico 34

28 Modelos: Remedial, Recíproco y de Metas sociales.

29 Este autor enuncia sus modelos como grupos: Grupos para Reducir Anomía, Grupos para Enriquecer el Desempeño de Roles, 
Grupos de Control Social y Grupos para Desarrollar Roles Alternos.

30 Los autores Toseland y Rivas, al igual que Charles Garvín presentan los modelos como grupos: Grupos de Tratamiento y Grupos 
de Tarea.

31 Trabajo social grupal con orientación funcional, Trabajo social grupal con orientación hacia colectivos y comunidades y Trabajo 
social con grupos con orientación terapéutica.

32 En los Modelos de Yolanda López, se encuentra una gran proximidad con la propuesta realizada por Grace Coyle en 1935.

33 “Está dirigido a intervenir desde una orientación terapéutica de grupo los problemas individuales derivados de traumas 
familiares, sociales, políticos, ambientales” (López, 2009, p. 349).
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 35

(Freud), la Teoría General de Sistemas (Bertanlanffy), entre otras.

trabajadora social, el equipo interdisciplinar y la población), y de reproducción del sistema 

puesto que estos “buscan remediar la conducta de sus miembros, que es considerada como 

profesión, estos modelos podrían tener referentes cercanos a la Asistencia Social 36, en donde 
se “adquiere un carácter de controlador social, que, sumado a su contenido terapéutico y 

En la intersección de los modelos que se referenciaron y de los que se presentarán 
a continuación, se menciona el de Trabajo Social grupal con orientación funcional, el cual, 

estar más orientados por el paradigma empírico analítico o al histórico hermenéutico, en 
correspondencia al abordaje que se establezca 37.

serán mencionados en su generalidad, ya que se han profundizado en el capítulo 2 del presente libro denominado: “Tendencias 
epistemológicas en el Trabajo Social con Grupos (TSG). Una lectura actualizada”. Escrito por la profesora Nora Muñoz de la 
Universidad de Antioquia de Medellín – Colombia.

35 Esta referenciación de teorías que se mencionan en este capítulo está basada en la propuesta diseñada por la profesora María 
Pilar Díaz Roa de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de Bogotá - Colombia y que ha sido abordado con mayor 
profundidad en el capítulo 3 de este libro denominado: “Aproximación a la teoría en Trabajo Social con Grupos y Nuevas Aristas 
con Grupos Culturalmente diversos”.

y propuestas teórico – metodológicas desarrolladas en el proceso de profesionalización del Trabajo Social con Grupos”, ahonda 
desde su experiencia e investigación en torno a este tema.

37 Si el trabajo del grupo va orientado a procesos más funcionalistas, estructuralistas, sistémicos, entre otros, estará más en el 
paradigma empírico analítico; por el contrario, si se enfoca hacia lo comprensivo, al interaccionismo simbólico, entre otros, será más 
correspondiente a lo histórico – hermenéutico.
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Por su parte, el modelo recíproco de Papell y Rothman, es planteado como “un grupo o 
sistema de ayuda mutua en el cual interactúan los miembros con el propósito de automejorarse 
como seres humanos” (Ruíz, 1996, p.120). Siguiendo a Ruíz, cada miembro siente que tiene 
una responsabilidad para con los demás en cuanto a ayudarlos en su crecimiento personal y al 

Con este modelo se busca comprender el sentido de las acciones para ubicar la práctica social 

en el paradigma histórico-hermenéutico 38

así, como la Fenomenología (Husserl, Schutz), el Interaccionismo Simbólico (Mead, Blummer), 

Gadamer, Ricoeur), el Pensamiento Complejo (Morin), el Construccionismo Social (Kisnerman, 
 39.

son grupos de socialización, puesto que, “buscan el desarrollo social de sus miembros y 

del grupo sienten que los demás aportan a su desarrollo y que ellos también contribuyen al 
desarrollo de los otros.

En lo histórico, el modelo enunciado con anterioridad, podrían estar en correspondencia 

establece, “sistematizando las acciones hacia la orientación de reconocer los derechos sociales 
de las personas al ser atendidas por el estado en sus necesidades”.

Por último, en los modelos de Metas Sociales 40 y Trabajo Social Grupal con orientación 

sujetos políticos 41 puesto que “hacen alusión a la ciudadanía, hacen referencia a las 
posibilidades reales de participar en la consolidación de los grupos como actores sociales, 

comunidades” (Muñoz, 2012, p.3). Están relacionados con el paradigma crítico social, en el 

38 Paradigma que según el autor se puede encontrar como interpretativo – comprensivo o fenomenológico – hermeneútico.  Según 
Vasco (1990) “la historia y la hermenéutica tratan precisamente de reconstruir todas esas piezas aisladas que aparecen en las 
diversas interpretaciones de los hechos, en los diversos textos, en las diversas versiones, en los diversos hallazgos arqueológicos, 
literarios, lingüísticos, para recapturar un “todo-con-sentido”. Ese todo-con-sentido es el que da la clave hermenéutica”. (p.14)

39 Como ya se ha mencionado con anterioridad estas teorías han sido profundizadas en el capítulo 3.

40 En el Modelo de Metas Sociales, se hace necesario anotar, que dependiendo de la orientación que se le dé a la implementación del 
modelo, puede circunscribirse en alguno de los tres paradigmas. En el empírico analítico cuando se establezcan procesos vinculados 
a cumplimiento de indicadores, principalmente cuantitativos y/o cuando se establezca el cumplimiento de normas institucionales 
y/o ciudadanas. En este caso se menciona en el paradigma crítico social, en la medida en que sean procesos reivindicativos, de 
movilización, de activismo y de construcción de ciudadanía teniendo como fundamento el Estado Social de Derecho.

de la Universidad Nacional de San Luis de Argentina.
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cual según López (2009), “el profesional propicia la crítica grupal y la autocrítica de posiciones 
prácticas institucionales o comunitarias que auspician la discriminación y contradicen la lógica 

Epistemologías del Sur, la Teoría Decolonial, la Teoría Descolonial, entre otras; en tanto, se 

Figura 1. Aportes Heredados.

Modelo de Trabajo 
Social grupal con 

orientación funcional 
modelocentrado en 

la tarea

Modelo de 
metas sociales

PARADIGMA 
HISTÓRICO-

HERMENÉUTICO

PARADIGMA 
CRÍTICO SOCIAL

PARADIGMA 
EMPÍRICO ANALÍTICO

Modelo de Trabajo Social
Grupal con orientación 

hacia colectivos y 
comunidades

• Modelo remedial
• Modelo de grupo para reducir anomia

• Modelo de grupos para desarrollar roles alternos
• Modelo de Trabajo Social con Grupos de orientación terapéutica

• Modelo cognitivo-conductal y teoría del aprendizaje
• Modelo Psicodinámico

• Modelo Sistémico
•  Modelo Biopsicosocial

• Modelo recíproco
• Modelo de ayuda 

mutua recíproco

Socialización para 
enriquecer roles de tarea

Tipo de grupo

Facilitador / orientador
Rol del profesional

Colectivos de 
representación 
reivindicativos

Tipo de grupo

Mediador
Rol del profesional

Resocialización de control 
social de tratamiento

Tipo de grupo

Directivo/Terapéutico Directivo
Rol del profesional

Corrientes:
• Hermenéutica
• Fonomenología
• Interaccionismo simbolico
• Etnografía
• Etnometodología
• Pensamiento complejo
• Constructivismo
• Construccionismo

Corrientes:
• Funcionalismo
• Estructuralismo
• Estructural-Funcionalismo
• Conductismo
• Psicoaálisis
• Teoría general de los 

sitemas

Corrientes:
• Materialismo Dialécico
• Teoria de la Acción 

Comunicativa
• Educación Popular
• Epistemologías del Sur
• Decolonización
• Descolonialidad
• Feminismo

Fuente: Elaboración Propia (2020).
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5.1.2. PROCESO DE FORMACIÓN DE UN GRUPO: FASES 42

citados por María Teresa Gnecco y Napier, Matti y Gershenfeld. Cada uno las y los autores 
referenciados, plantean el nombre de la etapa o fase, su descripción, las características del 

sucesión de etapas y operaciones de resolución de problemas integrados entre sí” (p.119), 
mientras que Gnecco relaciona las fases con “cambios que se presentan en un grupo con el 

están presentes interacciones que inciden en el cambio de su dinámica, su estructura y su 

al proceso de formación de un grupo, todos cuentan con una etapa inicial y a partir de ahí 
se comienzan a generar una serie de sucesos - fases, que determinan el funcionamiento y la 
dinámica de estos hasta llegar a la etapa de terminación del grupo. Cabe resaltar, que no 
todos(as) los(as) autores(as) las denominan de la misma manera, pero estas comprenden una 
serie de similitudes que las relacionan entre sí. Por otro lado, en este punto se hace necesario 
enunciar que no es un determinismo el que todos los grupos deban pasar o completar 
todas las fases que allí se describen; por ejemplo, no todos los grupos llegan a una fase de 

En primer lugar, Contreras (2003) comprende la fase inicial como etapa de formación 
al igual que Kisnerman (1978), la autora menciona que, “esta etapa corresponde a la 

asociación son las acciones dirigidas a despertar interés por agruparse” (Contreras, 2003, 

“cuidar la asistencia de los asociados, asegurar la frecuencia de las reuniones, el lugar de 

42 se hace necesario enunciar que instrumentos como el de crónica o el de informe de proceso, son instrumentos que aplican para 
cuando se pueda generar un proceso grupal; es decir, cuando se pueden llevar a cabo varias actividades con la permanencia de 
la totalidad o la mayoría de los miembros que participan frecuentemente, en el caso de trabajo grupal, que son conformados con 
personas que se encuentran muy ocasionalmente o sólo se reúnen por un encuentro, no aplican.
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que conduce a preguntarse desde Trabajo Social, la pertinencia de establecer estímulos y 

preestablecido y la comunicación se encuentra en una etapa insípida debido al no sentido de 
pertenencia aún de quien participa con el grupo.

Siguiendo con esta etapa, Napier, Matti y Gershenfeld (1982), la determinan como el 

antes de unirse a él” (p.262), este es un periodo de prueba donde se estructuran las primeras 

conoce también con el nombre de fase pregrupal” (p.70), es decir, son aquellas acciones que 

posibles participantes y determinación de horario para el primer encuentro. 

Todos los autores concuerdan que durante esta etapa la determinación del liderazgo es 

de roles y normas, lo que responde a una mirada estructural- funcionalista ya que durante esta 
fase se “trata de interpretar un patrón de comportamiento o una institución sociocultural 
mediante la determinación del rol que estos juegan en el mantenimiento del sistema” (Orquist 
y Oszlak, 1970, p.6).

funciones de estos; sin embargo, no deja de contemplarse una idea jerárquica ya que, según 
lo que menciona la autora; “De acuerdo con su estatus, las personas ocupan diferente lugar, 

Ahora bien, Natalio Kisnerman (1978), sostiene que en la segunda fase se genera 
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la confrontación, en esta, “sólo hasta después de ensayar las conductas propias dentro de 

reconocer las facetas de cada miembro y con ello se genera una delimitación de labores que 

Por otro lado, indican que durante esta etapa se da una mejor comunicación, se genera un 
sentido de pertenencia con el grupo y hay un surgimiento de alianzas. Ahora bien, Sarry, 

p.72), lo que denota una similitud en cuanto a lo planteado por los tres autores mencionados 
anteriormente, en la medida en que es a partir de este momento donde se comienzan a 

buscan semejanzas y se da un intercambio de intereses, permitiendo así un surgimiento de 

del comportamiento (…). La importancia de esta “ideología” es mayor en las áreas de estudio 

etapa, donde las conductas y las características de personalidad de cada miembro dentro 
del grupo juegan un papel central; dado que, es a partir de su comportamiento donde se 
comienzan a distribuir roles y funciones y así mismo genera cierto tipo de alianzas, lo que de 

Psicología en la comprensión del proceso grupal. 

cuenta que “esta fase se caracteriza por el fortalecimiento de las relaciones entre las personas 
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señala que,

los elementos que indican que se ha entrado en la etapa de organización son: asistencia 

Es durante esta fase en la que los líderes detectan las problemáticas y necesidades 

Kisnerman (1978), sostiene que en esta etapa “la coordinación entre los miembros 

responsabilidad de los integrantes y por medio de la comunicación se llega a una cohesión, 

Sarry por su parte, propone la fase intermedia II; “En esta fase hay mayor grado de 
integración, con mayor estabilidad. Esta fase se considera de equilibrio, después de haberse 

etapa concuerda con la propuesta por Kisnerman denominada integración a partir de la cual 
“el grupo está integrado o cohesionado, cuando las diferentes estructuras parciales o roles se 

a los problemas de interacción y a las necesidades del grupo. Así mismo, durante esta etapa 

está repartido entre todos sus miembros (…) el grupo está capacitado para funcionar solo” 

Complementario a lo establecido en la fase anterior, Sarry (citado por Gnecco, 

(p.73), es aquí donde se presenta estabilización en la estructura del grupo, en los propósitos, 
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Napier, Matti y Gershenfeld (1982), contemplan una fase similar a la establecida por 
Sarry como de madurez, a la que denominan fase de compromiso y armonía, “en esta fase 

ha estado o no trabajando unida y cómo podrían facilitarse las condiciones para trabajar” 

la cual; “Habiendo trabajado en un periodo algo estructurado y en condiciones de menor 

y compromiso en cada uno de los integrantes, siendo este periodo donde se logra establecer 
si el grupo tendrá continuidad, o por el contrario, iniciará su etapa de decline y disolución.

declinación o muerte del grupo. En primer lugar, para Kisnerman durante esta etapa es donde,

a pesar del buen nivel de madurez, en un momento dado disminuye el interés de los 
miembros, los que se orientan hacia otras actividades con lo que comienza una declinación 
del proceso a través de la disminución de los miembros, esta etapa que es natural a todo 

agonía, disminuyendo la asistencia de sus miembros y perdiéndose el interés por el programa, 

de los grupos se continúan concibiendo de la misma manera con relación a lo que proponen 

generacional que se puede dar en entre los miembros del grupo así como en el desempeño 
de los liderazgos. 

Continuando con esta fase terminal, denominada así por Sarry, quien sugiere que en 

esta fase se presenta cuando se decide que el grupo no continúe porque: se alcanzaron 
las metas, se cumplió el tiempo para el cual se estableció el grupo, no hay completo 
acuerdo entre los miembros sobre los objetivos del grupo, las presiones externas son 
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se reconocen a los grupos como procesos históricos, heterogéneos, dinámicos y cambiantes, 

autores(as) aquí retomados. 

Por último, Napier, Matti y Gershenfeld, no concuerdan con los anteriores autores en 
la medida en que no contemplan la terminación del grupo, sino que establece esta última 
fase, como de solución y repetición de ciclos, a partir del cual “el grupo debe encontrarse 

satisfacción a los integrantes y a la pretensión del propio grupo, generando identidad, 

cumplimiento de las tareas requeridas.

Esta última idea de Napier, Matti y Gershenfeld, se puede comprender desde una 

o comunidades); dentro de los cuales, “la acción social hace énfasis en la participación de la 

se produce un desacuerdo que ya no puede ser absorbido por las rutinas cotidianas (...)” 
(Habermas, 1992, p. 36). 

La mayoría de los(as) autores(as), presentan las etapas o fases de forma procesual y 
plantean la terminación del grupo, sólo Napier, Matti y Gershenfeld hacen referencia a la 

Sociales que los han acompañado, reconocen que estos procesos necesariamente no se 
presentan siguiendo la secuencia presentada por los(as) autores(as). Ante esto, también es 

una institución u organización a trabajar con un grupo parte de la primera etapa o fase, ya que 

encuentra.

Por último y a manera de conclusión de este apartado, se encuentra que en las propuestas 
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claridad cada una de las etapas o fases según las características propias del grupo con el que 
desarrolla su quehacer desde los postulados del Trabajo Social con Grupos, pues tal como 

juntos, en una situación de encuentro- reencuentro, cara a cara, aquí y ahora para lograr 

p.6).

5.1.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 43

5.1.3.1 TÉCNICAS

 Se entiende por técnicas grupales en Trabajo Social, “aquellos procedimientos escogidos 

en correspondencia con los intereses y características de los miembros en pro de alcanzar 

para el quehacer profesional.

43 Las técnicas e instrumentos que aquí se retoman son aquellas que se encuentran en los libros seleccionados para la presente 
investigación, escritos por trabajadoras y Trabajadores Sociales de América Latina y el Caribe; sin embargo, se hace necesario 
indicar, que hay expresiones propias de los grupos que pueden ser contempladas dentro de la denominación occidental de técnica 
y que no es establecida o promovida por el profesional, sino que emerge en la acción social. Este planteamiento será profundizado 
en el apartado 2 del presente capítulo.
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contacto con quienes conforman el grupo.

Entre otras técnicas referidas de manera reiterada por las(os) autoras(es), se encuentran 
la reunión, el sociodrama y el taller. A continuación, se describirán teniendo en cuenta que se 
pueden implementar dentro del trabajo que se adelanta con diferentes grupos.

* REUNIÓN

La reunión, se circunscribe como una de las técnicas con mayor recurrencia dentro del 

que se genera en una situación de grupo, en un momento y espacio determinados y que 

procura de posibilitar el consenso y el disenso que contribuya a la resolución de situaciones 

* SOCIOGRAMA

y cómo son las relaciones entre los integrantes de un grupo. Se sugiere retomar esta técnica 

Es una técnica que se considera pertinente para encontrar sinergias y distanciamientos entre 

* TALLER

Es una de las técnicas más retomadas por profesionales pertenecientes a las ciencias 
sociales; dentro de las que se encuentra el Trabajo Social; la cual, permite reconocer las 
necesidades de las personas o grupos, así como desarrollar y profundizar en torno a temáticas 
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(...) una instancia teórico-práctica, donde un grupo integrado por maestros y alumnos 
problematizan un aspecto de la realidad social, buscando una conexión estructural con 

dicha problemática y de su conexión estructural. (Quesada, Mateus, Rodríguez, Onetto, 

Con relación a lo anterior, se puede comprender que esta técnica teórico-práctica, 

del taller; es decir, hacia cuál es la correspondencia de determinada situación con lo estructural 
en procura de establecer una incidencia social mayor. En esta técnica la participación y los 

del tema social en cuestión.

5.1.3.2. INSTRUMENTOS

En este apartado, se presenten recuperar algunos instrumentos (lo que algunas 

en algunos casos en el Trabajo Social con Grupos.

* CRÓNICA DE GRUPO 

Kisnerman (1978) considera que este es el instrumento es fundamental en el Trabajo 
Social con Grupos, “ya que permite percibir al grupo como un todo, a cada miembro 

encabezamiento, relato cronológico, interpretación y plan de acción.

En el encabezamiento se busca tener información general de la reunión, datos básicos 
que permitan tener una estructura organizada para su entendimiento; la cual, se comprende 

miembros ausentes, nombre del profesional, nombre de la institución y fecha de entrega. 

Como segundo apartado se encuentra el relato, que si bien es uno de los más importantes 
dentro del instrumento, en donde se incluye todo lo que acontece en la reunión, qué funciones 
tiene cada participante, quién participa, cómo se dan las acciones, los comportamientos 

que, al cuándo y al dónde del grupo, pues por medio de este, se contempla todos los sucesos 
dentro de la reunión, los temas centrales, lo que pasó, la participación de los integrantes, sus 

En el tercer momento del instrumento se encuentra la interpretación, que tiene elementos 
correspondientes a lo que podría ser el diagnóstico de la reunión, comprendiendo el análisis 
de lo que se ha manifestado al interior del grupo como un todo, a las manifestaciones de los 
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Como último apartado de este instrumento está el plan de acción, el cual incluye la 

parte del programa será desarrollado, cómo se logrará la participación de todos, qué medios 

mayor incidencia social.

Llegado a este punto, se hace necesario enunciar que instrumentos como el de crónica 
o el de informe de proceso, son instrumentos que aplican para cuando se pueda generar un 

de la totalidad o la mayoría de los miembros que participan frecuentemente, en el caso de 
trabajo grupal, que son conformados con personas que se encuentran muy ocasionalmente o 
sólo se reúnen por un encuentro, no aplican. 

* INFORME DE PROCESO

dentro del Trabajo Social con Grupos. En el informe se recopila

una breve historia del grupo, hasta el momento que se solicita el informe, señalando: 
número de miembros con que se comenzó y actual; institución, motivación realizada, 
actividades, estructura, roles, sistema de control; dinámica producida, etapa del proceso 
a que se ha llegado, desempeño del profesional y tareas que falta realizar hasta alcanzar 

lo que sugiere o es conducente a un plan de mejora.
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5.2. EXPERIENCIAS QUE ENRIQUECEN LA ACCIÓN PROFESIONAL 44

presentan tres propuestas metodológicas, que fueron diseñadas y desarrolladas con grupos 

profesional estará encaminado a empeñarse por crear condiciones adecuadas, pertinentes 

los saberes latino indo afro campesinos 45, estrategias emergentes en lo grupal, por parte de 
quienes participan en dichos espacios, lo que permitió “comprender el camino recorrido y 

que emergen para el Trabajo Social en América Latina y el Caribe” (Bustos, Rodríguez, Franco 
y Rincón, 2020, p. 7).

La acción social que surge en el contexto de América Latina y el Caribe, está llamada a 

asistenciales (asistencialismo), reproduciendo el sistema mundo capital que opera, 

analítico y las corrientes teóricas que en él se circunscriben (conductismo, funcionalismo, 
estructuralismo, estructural – funcionalismo; y, teoría general de sistemas), con una fuerte 

inspiradas desde la lectura crítica de realidad desde la América Nuestra, que vincule a 
los grupos desde su interculturalidad, desde lo identitario. (Bustos, Rodríguez. Franco y 

Grupos, inquietudes que han sido profundizadas en el Capítulo 6 de este libro denominado: “Trabajo Social con Grupos. Elementos 
emergentes, tensiones y desafíos en Latinoamérica y el Caribe”, escrito por las profesoras: Ana Elizabeth Zamora Bastidas de la 
Universidad Mariana de la ciudad de Pasto – Colombia y Jenny Marcela López Gómez de la Universidad de la Salle de la ciudad de 
Bogotá – Colombia.

45 Tema que nos viene inquietando a quienes pertenecemos al Nodo Internacional de Trabajo Social con Grupos y que seguramente 
se abordará y profundizará en la próxima investigación que se está conspirando.
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Estas propuestas, implican “manifestar en sus discursos y prácticas, la necesidad de 
incorporar otras comprensiones de lo social, acerca de ser sujeto, construir sociedad (…) 

5.2.1. COSECHANDO SABERES 

un proceso que se teje en espiral; por lo anterior, cada una de las cosechas -tablas- 

representa la primera fase del proceso metodológico; es decir, el plan de la acción 
(cultivo de ideas) en este punto se narran todas las discusiones, distensiones y tensiones 
que originan la acción; así pues, se alude a la semilla.

de la acción; desde aquí, se construye un tejido de sentires y saberes ancestrales, a partir de 

al reconocimiento del saber ancestral” 46

46 Se sugiere consultar el trabajo de grado denominado: “Saberes ancestrales: una apuesta colectiva desde los indígenas privados 
de la libertad en la cárcel y penitenciaría de media seguridad de Bogotá “la modelo”, realizado por Ginna Paola Bonilla Escobar y 
Laura Valentina Balvuena Pedraza para optar por el título de Trabajadora Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 
dirigido por el profesor Miguel Rodríguez Suárez.
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Figura No. 2. Espiral de Cosechando Saberes - Construcción Colectiva del 
Conocimiento llevada a cabo en conjunto con los indígenas privados de la 

libertad durante el segundo periodo del 2019 y el primer periodo del 2020.

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE CONOCIMIENTOS

Cosechando
saberes

Ceremonias 
y medicina ancestral

La Maloca

Defensa de
los derechos colectivos

Bastón
de mando

Mitos y leyendas

Hilando el corazón
con la mente

Honrando
las raices del saber

Tendedero 
de la memoria

ancestral Circulo
Senti-pensante

Artesanías

Sancocho
ancestral

Fuente: Balvuena y Bonilla (2020).

5.2.2. ÁRBOL DE LA VIDA

El nombre otorgado a esta ruta es principalmente una analogía; esto, debido a que, la 

 47

mujeres afro y desplazadas de la Asociación referenciada anteriormente, las Trabajadoras 

47 Se sugiere consultar el trabajo de grado denominado: “Árbol de la vida, el recorrido desde las memorias de la resistencia: un 
proceso de fortalecimiento de sujetos sociales con las integrantes de la asociación de mujeres afro y desplazadas, a través de la 

título de Trabajadora Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, dirigido por el profesor Miguel Rodríguez Suárez.
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 48. A partir de lo 

• 

su territorio, de sus relaciones, de su ancestralidad; lo anterior, debido a que, esta 

particularidades.
• 

importancia de reconstruir las resistencias que en ese marco se empezaron a tejer.
•  Esta memoria pretende resaltar las resistencias que en 

la ciudad se han empezado a construir posteriormente al desplazamientoy, además 

(Ver Figura No. 3)

recorrido desde las memorias de la resistencia

RE
SI

ST
EN

CI
A

ÁRBOL DE LA VIDA, EL RECORRIDO
DESDE LAS MEMORIAS DE LA RESISTENCIA

MEMORIA DE
LA ASOCIACIÓN

MEMORIA DEL CONFLICTO

Metodología reconstruida desde la acción social,
con el grupo focal de Asomadere

MEMORIA DEL ANTES

Fuente: Casas y García (2020).

48 Documento del cual se retomaron algunos conceptos que dieron marco a la propuesta metodológica.
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5.4.2.3. CUERPO PRESENTE: UNA COMPRENSIÓN DESDE 
LA DANZA CONTEMPORÁNEA Y EL TRABAJO SOCIAL 49

realizó en la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales desde el programa de Trabajo Social de 

del ser humano, desde sus capacidades y diversidad corporal, las cuales se representan 
en una multiplicidad de movimientos rítmicos, y lo humano como expresión viva a través 
del arte desde un proceso de dignidad humana y reconocimiento de derechos 50. (Arévalo, 

sistematizar las capacidades humanas para demostrar cómo desde la danza 

dichas capacidades, a través de la exploración de su cuerpo, teniendo como referencia 

el propósito de la presente cartilla es compartir algunas alternativas metodológicas para 
grupos y comunidades que promuevan los vínculos humanos, teniendo como base la 
sistematización de experiencias de los espacios participativos que acompaña el bailarín y 

comunidad, tejiendo relaciones y vínculos, empoderando a quien participa en sus encuentros 
como sujeto político a partir de expresiones que permiten el encuentro consigo mismo, con 
el otro y con el entorno 51

49 Existe una cartilla pedagógica con este nombre publicada en e – book, resultado de un proceso de investigación realizado en la 
ciudad de Bogotá – Colombia en la Fundación Universitaria Monserrate – Unimonserrate.

50 Se sugiere consultar el trabajo de grado denominado: “capacidades humanas: una perspectiva desde la danza contemporánea”, 
realizado por Melissa Arévalo Roberto, Diana Bernal Chala y Lucy Quiñones Caicedo, para optar por el título de trabajadora social 
de la Fundación Universitaria Monserrate – Unimonserrate, dirigido por el profesor Miguel Rodríguez Suárez.

51 La cartilla de denomina: “cuerpo presente: una comprensión desde la danza contemporánea y el trabajo social” resultado del 
trabajo de grado denominado: “capacidades humanas: una perspectiva desde la danza contemporánea”, realizado por Melissa 
Arévalo Roberto, Diana Bernal Chala y Lucy Quiñones Caicedo. Del proceso de la cartilla también hicieron parte el bailarín de danza 
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 52

Figura No. 4. Metodología Cuerpo Presente: una comprensión 
desde la Danza Contemporánea y el Trabajo Social

CUERPO
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1
Círculo de
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1
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1
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1
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composición

1
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expresiones

1
Círculo del
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CONCLUSIONES

El reconocimiento de metodologías tanto heredadas como propuestas a partir de la 

En este momento histórico, se hace necesario e importante para las y los profesionales en 

contemporánea Michel Tarazona García y el docente y Trabajador Social Miguel Rodríguez Suárez.

52 La profundización de las fases aquí señaladas puede ser consultadas en la Cartilla denominada: Cuerpo Presente: una comprensión 
desde la Danza Contemporánea y el Trabajo Social, que está en proceso de publicación en e – book.



171S u  h i s t o r i a  y  s u s  f u n d a m e n t o s

tanto aspectos teórico-metodológicos como prácticos que son necesarios para el ejercicio 
profesional y académico. 

amplían el ámbito de actuación profesional del Trabajador Social con Grupos como la 

en general, y a grupos en situaciones difíciles en particular” (Fernández y López, 2010, p. 

docentes, profesionales en formación y egresados que hacen parte del Nodo Internacional de 
Trabajo Social con Grupos. Ha permitido a docentes de diferentes países de Latinoamérica “la 
posibilidad de cuestionamiento y crecimiento profesional, que nos ha permitido en ocasiones 

Por último y en palabras de Salinas y Bustos (2018), se concluye que, “el Trabajo Social 
con Grupos, es una práctica diferenciada, que permite recuperar lazos sociales desde la base, 
desde el aquí y ahora, pero con memoria, con posibilidad de considerar riesgos y con una 

conspiración desde el diálogo de saberes, forje sujetos políticos.

Un Trabajo Social, que desde la lectura crítica de realidad, ponga en tensión el sistema 

reproducción, consolidación; o por el contrario, resistencia al Estado, y de qué tipo de Estado 
hablamos, cuáles son las apuestas del Trabajo Social con Grupos para la consolidación del 
Estado Social de Derecho, por el cual, la América Nuestra ha estado luchando de manera 
constante históricamente?.
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M. Candela Manrique Gómez  53

INTRODUCCIÓN

de un desarrollo que intenta ser lo más integral posible sobre los posicionamientos ético-

dimensión en el Trabajo Social con Grupos. 

Teleológica, Deontológica y Pragmática a la luz de la Doctrina de Derechos Humanos. Se 

Latinoamericana. 

de pensar sobre (y para) un posicionamiento en defensa de la profesión. Se brindan aportes 

Latinoamericano. 

Por último, se rescatan aportes ético-políticos de diferentes autorías hallados en 

 54 para quienes eligieron (y 

53  Licenciada en Trabajo Social. Maestranda en Políticas Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. 
Docente investigadora de la Universidad Nacional de San Luis en la Asignatura Intervención de Trabajo Social con Grupos.
Trabajadora Social del Protocolo de intervención institucional ante denuncias por violencias de género en la UNSL. 

54  Se retoma esta expresión del antropólogoArturo Escobar, concepto que, fue propuesto por el sociólogo Orlando Fals Borda. 

corazón), desde las vivencias en las comunidades y los territorios. Y no exclusivamente a partir de las Ciencias. 
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6.1. ¿POR QUÉ REFLEXIONAR LO ÉTICO-POLÍTICO
EN EL TRABAJO SOCIAL?

profesión.
 

estaría autorizando a si misma a partir de un status legal constituido” (Carballeda 2012 p. 99). 

debe ser contemplada con absoluta responsabilidad y respeto de las dimensiones éticas de 
la profesión. 

y que tienen que ser considerados en las decisiones o cursos de acción profesionales. Por lo 
tanto, la ética es un componente ineludible de la profesión. 

6.2. LOS VALORES, LAS MORALES Y LA ÉTICA

Para comenzar con el análisis, resulta necesario esclarecer la distinción entre tres 

principios y orientaciones básicas que construyen una ética propia para la profesión” (p.223). 

peligrosa, para sí y para el mundo. 
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y conforme con las normas que se tienen en relación con el bien y el mal. De acuerdo con 

morales que interactúan en las relaciones sociales, y que resulta complejo imponer una sobre 
otras a la hora de actuar. 

comportamientos humanos, el bien y el mal, las diferentes morales que se han desarrollado 
en la humanidad. 

6.3. PENSAR LA ÉTICA DEL TRABAJO SOCIAL 

principios, morales y normas que sustentan y guían a la profesión. La ética profesional 
también es el producto de procesos históricos y culturales con base teórica, ideológica y con 

profesión.

Es decir, no se pueden crear leyes o códigos de ética concernientes a la profesión que 

y contribuya en el acceso a una ciudadanía plena y emancipada. 
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de las tres dimensiones éticas mencionadas. 

6.3.1 DIMENSIÓN TELEOLÓGICA: PRINCIPIOS Y VALORES DEL TRABAJO SOCIAL 

 55 

trabajar por el ejercicio de una ciudadanía plena, emancipada en el marco de las políticas 
de bienestar social, debe tener como principios organizadores de su práctica la Doctrina 

La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) elaboró la Declaración Global 

• 

humanos en actitud, palabra y acción. 
• Promoción de losderechos humanos fundamentales e inalienables de todas las personas. 
• 

de políticas y prácticas injustas, construir solidaridad. 
• Promoción del derecho a la autodeterminación, es decir instar a que las personas tomen 

sus propias decisiones.
• 

• 

• Reconocimiento de las dimensiones biológicas, psicológicas sociales y espirituales de 

de las personas, organizaciones y comunidades. 
• Uso ético de la tecnología y las redes sociales.
• Integridad profesional mediante la responsabilidad de las asociaciones y organizaciones 

ciudadanos que generan distintas formas de padecimiento expresándose en forma probabilística en todos los sectores sociales 
(Carballeda, 2005).
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nacionales en eldesarrollo y actualización de códigos de ética coherentes con esta 

 56

EL VALOR DE LA VIDA 

las personas. 

han destruido y saqueado los recursos naturales, cientos de dirigentes en defensa de los 

 57.

En la negación del acceso a la salud, la mercantilización de los sistemas de salud implica 

está garantizada a toda la población de la misma manera. Vinculado a la salud, se considera 
la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) pese a ser un tema que genera polémica o dilemas 
morales, tiene que pensarse estrictamente como asunto de salud pública y que atenta 

57  Berta Cáceres asesinada el 3 de marzo de 2016 por proteger la lucha de su pueblo indígena contra las megainfraestructuras 
asociadas al Plan Puebla-Panamá, las vías y las hidroeléctricas necesarias para la explotación minera. 
Lesbia Yaneth Urquía, ambientalista hondureña asesinada en 2016, compañera en la lucha de Berta Cáceres. 
Ofelia Mosquera, abogada que defendía los derechos de las comunidades a la propiedad de la tierra asesinada en Colombia en 
2016. Julián Carrillo, líder indígena en Chihuahua, fue asesinado el 24 de octubre de 2018 en México. 
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EL VALOR DE NO DISCRIMINAR 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos sin distinción alguna. Ante esto se 
entiende por discriminación toda acción u omisión que arbitrariamente impida, obstruya, 

Los Tratados Internacionales han prestado especial atención a los grupos que más 
han sufrido (y sufren) discriminaciones, creando de esta manera instrumentos que brindan 

formas y garantizar el derecho de igualdad ante la ley sin distinción de raza color origen 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente 

cualquier otra esfera”.

de toda forma de discriminación y ser educadas por fuera de patrones estereotipados de 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

por razones de géneros es un acto de discriminación. 

de discriminación recalcitrante. 

pueden presentarse en las relaciones sociales, y en el ejercicio profesional se torna un concepto 

de presentarse alguna resistencia con las personas, grupos o comunidades con quienes se 

el abordaje para de esta manera garantizar el principio de igualdad en el trato y en el acceso 

para superarlas. 
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EL VALOR DE LA JUSTICIA 

Robar es delito, pero solo para los pobres
 (Paredes que hablan) 

iustitia  iustus 

en garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos de toda la sociedad, y por otro al 
control y penalidad de quienes quebrantan la ley. 

Humanos que establece la igualdad en derechos, esto implica que el acceso a la justicia y 
el respeto por los derechos y garantías constitucionales debe ser de igual acceso y ejercicio 
para todas las personas sin distinción alguna, pero la historia ha demostrado que la justicia es 

los derechos de la humanidad, y es precisamente en estas instancias donde la profesión del 

las fuerzas de seguridad (que fueron política de Estadoen regímenes dictatoriales de América 
 58. Negligencia y desidia en 

como institución. Desigualdad en el acceso a procesos judiciales donde se respeten y cumplan 

pensarse que quienes tienen la capacidad económica de pagar y elegir el patrocinio legal se 

socioeconómica representados por agentes del Ministerio Público de Defensa. 

Por último, el Trabajo Social se caracteriza por generar conocimiento a partir de sus 

58 El 6 de abril de 2020 Florencia Magalí Morales en Santa Rosa de Conlara San Luis-Arg. fue detenida por la policía al haber violado 
la cuarentena ante el contexto de pandemia, había salido a comprar leche para sus hijos. Esa misma noche fue hallada muerta por 
ahorcamiento en la comisaria. Su familiasostiene con vehemencia que fue asesinada por la policía y denuncian corrupción en el 
procedimiento de investigación. El caso sigue impune. 
El 30 de abril de 2020 Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril de 2020 al ser detenido por la policía al violar 
la cuarentena en la localidad de Pedro Luro en Buenos Aires Arg. Actualmente está desaparecido y su madre ha movilizado a todo 
el País a través de marchas y protestas para su aparición con vida. Lo demostrado hasta la actualidad involucra a la Policía en su 
desaparición.
El 24 de abril de 2020Franco Maranguello de 16 años fue detenido por violar la cuarentena y dos horas después hallado muerto 
por ahorcamiento en una comisaría para menores de edad en lalocalidad de Villa Mercedes San Luis Arg. Su madre al día de fecha 
reclama justicia y denuncia corrupción en el procedimiento judicial, el caso aun esta impune. 
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agenda pública en defensa y respeto de los derechos humanos. 

EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD 

No creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de 
indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es 
más importante (Ernesto Che Guevara).

sentido integrador, organizador y simbólico en la construcción de identidad. Solidaridad 
propuesta como el intercambio material, simbólico e imaginario en grupos y comunidades. 

la solidaridad emparentada con el deber moral que tiende a instalarse en el imaginario social 
como la piedad con el que menos tiene.

reciprocidad como noción opuesta a la contraprestación. 

 59. 
Donde los medios de comunicación alimentan el morbo fomentando la insensibilidad ante el 

públicas. 

El Trabajo Social en general y el Trabajo Social con Grupos en particular por su 

inquebrantable de los lazos sociales. 

59  Este concepto hace alusión a la “correlación y articulación innegable entre lo que pasa en la atmósfera de violencia y desamparo 
en el mundo de la reproducción material de la existencia, y lo que pasa en el mundo de los sentimientos entre las personas”. Segato, 
R. (29 de mayo de 2015). La pedagogía de la crueldad. Página 12. Recuperado de https//www.pagina12.com.ar/ 
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EL VALOR DE LA NATURALEZA 
 
El derecho ambiental hace alusión al conjunto de normas jurídicas que regula las 

de los Derechos Humanos.

en el acceso a los recursos naturales (por ejemplo, el derecho al agua, derecho a la tierra) ante 
la premisa de que los recursos naturales pertenecen a la humanidad y deben contemplarse 

debido al desarrollo de industrias y de economías que priman la acumulación de capital, los 

grandes corporaciones empresariales. 

Las luchas ambientalistas de las comunidades que enfrentan estos modelos económicos 

feministas latinoamericanos) han desarrollado la noción cuerpo-territorio. En palabras de 

Expande un modo de ver desde los cuerpos experimentados como territorios y de los 
territorios vividos como cuerpos (…) es un concepto práctico que evidencia cómo la 
explotación de los territorios comunes, comunitarios (urbanos, suburbanos campesinos e 
indígenas), implica violentar el cuerpo de cada quien y el cuerpo colectivo por medio del 
despojo (…) Cuerpo-territorio compactado como única palabra desliberaliza la noción 

epistémica del cuerpo en tanto territorio. El cuerpo se revela así como una composición 
de afectos recursos y posibilidades que no son “individuales” sino que se singularizan 
porque pasan por el cuerpo de cada quien en la medida que cada cuerpo nunca es solo 

Esta idea-fuerza se propone como fundamental para el Trabajo Social en el diseño 

posicionamientos que deben tomarse ante problemáticas como las que padecen las 
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6.3.2 DIMENSIÓN DEONTOLÓGICA 

La dimensión deontológica se constituye a partir de los derechos, obligacionesy 

ética situados desde cada País donde se desempeña la profesión y teniendo en cuanta las 

 
Bermejo (citado por Londoño, 2008) establece que esta dimensión ética está constituida 

concretamente por el conjunto de regulaciones que buscan garantizar la realización de la 

La legislación concerniente al Trabajo Social es indispensable ya que jerarquizan y 

actuación y regulan los derechos, obligaciones y prohibiciones en relación a su ejercicio. 

6.3.3 DIMENSIÓN PRAGMÁTICA 

Esta dimensión se relaciona concretamente con las acciones y decisionesinherentes 

presentarse. Un problema ético nos sitúa ante una decisión profesional difícil, el dilema implica 

poco clara (Fernández et al. 2012). 

en torno a la dimensión ética de nuestro ejercicio profesional no es un camino lineal, sino 
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al Trabajo Social. 

Por último, y a modo de síntesis de las dimensiones éticas desarrolladas, se cita a 

La ética no la impone un código sino el ejercicio cotidiano de relacionarnos con 
otros profesionales y con las personas con las que trabajamos. Los códigos de ética, 
declaraciones de derechos y principios de nada sirven si no se tiene en cuenta la 
singularidad de la cultura, puesto que a menudo operan como efecto negativo desde los 

6.3.4 ORIENTACIONES ÉTICAS PARA PENSAR EL TRABAJO SOCIAL

dilemas ético-morales que puedan presentarse en la práctica profesional. 

y procedimiento de la medicina, en la actualidad sus preceptos pueden ser aplicados de 

• 

• 

ambiente.
• 

Trabajo Social. 

de las dimensiones morales, incluyendo las decisiones, la conducta y las políticas públicas 

metodologías éticas en un espacio interdisciplinario”.
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En el ámbito de la medicina la bioética se opone al modelo de atención tradicional 
paternalista y propone la relación médico-paciente (profesional de Trabajo Social- sujeto de 

dirección horizontal y democrática sin ningún tipo de sometimiento. 

con los fundamentos de la bioética. 

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA

según criterios y deseos propios. Salcedo (citado por Fernández et al. 2012) entiende a la 
autodeterminación como el ejercicio competente de la autonomía. 

bioético, la autonomía de una persona es respetada cuando se le reconoce el derecho a 

personales. Esto obliga a profesionales a brindar toda la información posible, asegurar la 

Los autores sugieren que para tratar a una persona de manera autónoma y de este 

Puede ocurrir situaciones donde la autonomía de las personas resulte limitada (por 

decisiones. 
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PRINCIPIO DE BENEFICENCIA 

(en el caso del Trabajo Social mediante el informe de diagnóstico social) y debe actuar de 

comunicado en el informe profesional. 

PRINCIPIO DE JUSTICIA 

a toda la sociedad por implicar un derecho. 

6.3.5 BIOÉTICA Y TRABAJO SOCIAL 

derechos humanos, la justicia social, la cohesión social, el fortalecimiento y emancipación, y 

profesionales.
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6.4. PENSAR LO POLÍTICO DEL TRABAJO SOCIAL 

El Trabajo Social está habilitado de acuerdo a sus incumbencias profesionales para 

sociales económicos y culturales.Lo político es inherente a la profesión en tanto disciplina 

Podría pensarse que toda práctica profesional es una práctica política enmarcada en el 
Estado en un entramado de relaciones de poder. 

El ejercicio de la profesión al desarrollarse principalmente en el marco de las políticas 
públicas su accionar podría quedarsupeditado a las doctrinas políticas y económicas de turno, 
como por ejemplo en las décadas de neoliberalismo en Argentina donde al producirse el 
retiro del Estado como instrumento de protección social se relego ala profesión a funciones 

ejemplo es la posibilidad de que el desempeño de la profesión en el marco de regímenes 
que responden a la derecha política podría quedar coartado, poniendo en riesgo el potencial 
creador, transformador y emancipador del Trabajo Social. 

En este sentido, el daño y las consecuencias nefastas que han producido (y que producen) 
las doctrinas de la derecha política centradas en las economías de mercado neoliberales 

los lazos sociales , y el abandono total por parte del Estado, en contraste con la acumulación 

escenarios deben contemplarse seriamente (y con preocupación) por el Trabajo Socialen pos 
de la construcción de proyectos profesionales que actúen en defensa de la democracia, de los 
derechos humanos, de la redistribución de la riqueza, de un Estado presente que garantice el 
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6.5. PENSAR LO ÉTICO-POLÍTICO DEL TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS 

para aportar en tanto práctica especializada a la reconstrucción y fortalecimiento de los lazos 

lógicas de poder que imperan en las sociedades capitalistas-patriarcales. 

los diferentes aspectos y dimensiones grupales, a las interacciones, entre otros. Porque en el 
proceso grupal todos los momentos se retroalimentan, donde la acción profesional es guiada 

como disciplina. 

tecnológico.

Ante esto se piensa que la erosión y fragilidad de los lazos sociales, la soledad, el 

por sociedades neoliberales, y que con la pandemia estas característicasfueron puestas en 

(cultura, cine, entretenimiento, gestiones bancarias, alimentación, y absolutamente todo lo 
que se pueda y quiera comprar en el mercado). 
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intercambios son interacciónales y no meras transacciones. El peligro radica en la posibilidad 

económica generada por la pandemia que brindan la posibilidad de alimento a cientos de 

se puede, ni se pudo nunca. 

Podría pensarse que el trabajo con grupos implica también una forma de 
hacermicropolítica 60

6.5.1 APORTES ÉTICO-POLÍTICOS DE LAS PRODUCCIONES 
LATINOAMERICANAS SOBRE TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS. 

escritos sobre Trabajo Social con Grupos en América Latina, a continuación, se hace un esbozo 
en lo referido a la dimensión ético-política. 

de libertad “repolitizar la cotidianeidad”. 
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sociedad democrática, los derechos humanos, la emancipación y ejercicio de la ciudadanía, 
la solidaridad.

Intervenir con grupos resulta indisociable de una posición ético-política orientada a la 
promoción social, la participación real, el fortalecimiento de los derechos humanos, el 
respeto a la diversidad en todas sus formas, el desarrollo de ciudadanías emancipadas 

el desarrollo de una cultura de la solidaridad” (p.39). Por otro lado, Teubal con respecto a la 

información y conocimientos, ampliar la comprensión de sujeto situado en un marco 
más amplio de inequidades distributivas materiales y simbólicas, como también generar 
mayor aceptación de las diferencias individuales e innumerables otros aspectos objeto 

(subjetividades) y colectivas, fortalecimiento que es a la vez individual, psicosocial y 
político, y que abre el camino para un mayor ejercicio de la ciudadanía. (p. 59).

construyendo la utopía, lideradas por equipos interdisciplinarios” (p.16).

establece como principios básicos que representan la esencia del método de grupo y las 

 
• 

• Aceptación autentica de cada miembro (reconocimiento de que los grupos soniferentes 

• Establecer una relación de ayuda.
• 

• 

• 

problemas.
• 

autorrealización del grupo.
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• Usar juiciosamente de la apreciación diagnostica de cada miembro y de la situación 
total.

• 

Asistente Social de Grupo.
• Uso cálido, humano y disciplinado por parte del Asistente Social de Grupo.

(responsabilidad social, solidaridad y justicia social) y “Derechos humanos”. 

PARA FINALIZAR…

somos personas humanas con sombras y luces, con una historia completa de símbolos y 

además practicar el autocuidado de nuestra integridad profesional y humana. 

terapéuticas, militantes, dialógicas, etc. lo que permitirá en el ejercicio profesional trabajar 

la posibilidad de reconocer lo que subyaceen cada decisión profesional, y en la elección que 
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Ana Elizabeth Zamora Bastidas
Jenny Marcela López Gómez

Las consideraciones emitidas en el presente capítulo corresponden a los elementos 
emergentes en el análisis realizado a los libros de Trabajo Social con Grupos producidos en 

interpretación y comprensión de posturas que plantean los autores respecto a la terminología, 

y presentando denominaciones complementarias a las actuales, orientadas a un accionar a 

conocimiento, mediante el trabajo desde el conocimiento producido por diferentes disciplinas 

en el cual la emancipación logra escenarios grupales de aprendizajes, mediante el respeto 

metodológico riguroso, pero teniendo en cuenta la particularidad del medio. Estas temáticas 

elementos diferentes a los condensados en los capítulos anteriores y son considerados como 
elementos emergentes, lo que procura retos como profesionales en Trabajo Social para 

teóricos y metodológicos disciplinares.

EL GRUPO EN EL TRABAJO SOCIAL Y SU DENOMINACIÓN

se ha designado como trabajadores sociales al método de grupo, si bien es cierto, el método 
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propiciar la conformación de múltiples grupos.

Un “conjunto restringido de personas que ligadas por constantes de tiempo y espacio 
y articuladas por su mutua representación interna se propone, de forma explícita o 

en la denominación que acompaña al método de Trabajo Social con Grupo.

Debido a lo anterior,una de las disciplinas que centra su accionar con grupos es Trabajo 

y, por otro, relaciona su abordaje en problemáticas sociales complejas, a partir de diálogos de 

construyen entre el profesional y el grupo, puesto que el profesional es parte del grupo, pero 
no uno más, dado que hay un papel diferencial mediado por un corpus teórico, metodológico 
y ético que se regula por normas. En algunos casos, este rol puede ser asociado con lo socio 

que frenan el desarrollo de sus capacidades, afectos, relaciones o responsabilidades sociales 

hacia el desarrollo y empoderamiento de rutinas, conductas y funciones requeridas por los 
miembros de un grupo.

profesional que les logra imprimir una impronta a partir de sus habilidades y capacidades 

grupo y Trabajo Social en grupos.

la compañía, el medio o el instrumento con que se consigue o realiza algo, así como las 
circunstancias con que se consigue. Por su parte, la preposición de indica propiedad y 
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pertenencia; en último lugar, se encuentra la preposición en puede indicar tiempo, lugar o 

acción en el medio o instrumento con que se logra, o el acompañante con quien lo efectúa, con 

presenta mayor cercanía y articulación con el otro, y garantiza resultados para las partes. ***

recurrencia y la concepción que trabajan los autores. Como resultado, López, Martínez y 
Peralta (2009) plantean tres posturas. la primera de ellas es Trabajo Social con grupos con un 
norte terapéutico, en el cual el profesional efectúa terapia y analiza prácticas de la niñez para 
ejecutar ajustes estructurales en el grupo, además Trabajo Social con grupos. De lo anterior es 
importante precisar que la autora contempla modelos particulares para la acción profesional. 

Social con Grupos de orientación terapéutica.

Los principales elementos que López, Martínez y Peralta (2009) presentan una propuesta 
desde una mirada estructural funcionalista con matices de corte clínicos, en el interpretan que 
Trabajo Social de Grupo maneja una pluralidad de tratamientos de carácter psicosocial. Los 
métodos estimados son estructurados metodológicamente para responder a las necesidades, 

contribuidos de distintas disciplinas sociales que históricamente se han incorporados al 
Trabajo Social. 

en la medida en que se ocupa orientar los problemas de los miembros, en este sentido, se 

En el Trabajo Social Grupal se requiere generar un trabajo de grupo que garantice 

sociales; así generar la adscripción a la mentalidad de una época y sociedad determinada. Aquí 
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consolidar el tejido social.

Asimismo, Natalio Kisnerman (1977) menciona que trabajo con grupo es un encuentro 

fundamentan en la interacción de unos miembros con otros en la grupalidad.

la presencia de un animador o coordinador, ni del uso de técnicas, estrategias u otros 

se apoya en la utilización de técnicas y procedimientos que ayuden a alcanzar de manera 

un Trabajo Social con Grupos hace referencia a la busqueda del desarrollo del proceso de 

concentran en la adquisición de competencias sociales y personales que permiten lograr un 

grupo.

de grupo deliberadamente estructuradas y a manejar sus problemas personales, grupales y 
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clásicos como contemporáneos se concentra en el con, poresta razón la denominación con 

las personas de manera cálida, cordial y su propósito radica en hacer crecer la relación de 
grupo en sí mismo y sus relaciones con el entorno. El Trabajador Social con grupos puede 

los referentes conceptuales de los autores latinoamericanos sus principales ideas del Trabajo 
Social con Grupos se centran en responder, discernir y solucionar los problemas, demandas 

sociales y los del entorno institucional y comunitario, para buscar con ello una participación 

proceso de ayuda que logre alcanzar en el desempeño social.

TRANSDISCIPLINARIEDAD Y EL TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS

como profesión y disciplina. 

A continuación se presenta un acercamiento al concepto de transdisciplinariedad a partir 
del cual se mencionan algunas de sus manifestaciones en el Trabajo Social, enseguida se hace 
referencia a la dimensión metodológica de la transdisciplinariedad.

UNA APROXIMACIÓN A LA DEFINICIÓN DE TRANSDISCIPLINARIEDAD

La transdisciplinariedad pretende superar la fragmentación del conocimiento con el 

humanos; lo anterior, está directamente relacionado con el pensamiento complejo, que se 
articula con la epistemología, teoría y paradigmas.
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al postular la dignidad del ser humano, el orden cósmico y planetario, el lugar de la tierra y del 

discurso desde la interculturalidad en la que emergen los saberes humanos. De esta manera, 
el discurso de conocimientos y su integralidad se fundamenta la actitud transdisciplinaria. 

epistemicidio, cárcel de conocimiento, sociología de las ausencias; quien además plantea que 

se puede trasladar a la discusión de hoy al resaltar y reconocer los aportes de otras disciplinas 

mirada global de una situación en particular.

Para hablar de transdisciplinariedad es necesario tener claro que es la multidisciplinariedad 

pero que no implica una desaparición de las fronteras disciplinares. En este orden de ideas, 
la formación profesional en Trabajo Social es multidisciplinaria, pues retoma conocimientos 

por tanto, en los equipos multidisciplinarios y pluridisciplinarios se generan acciones de 
cooperación, carentes de articulación, planeación, coordinación, síntesis integradora, entre 
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conocimiento y poder dar una mirada integradora de un objeto único. En cada una de las 
disciplinas en términos de saber de conocimiento y en términos prácticos, se da la coordinación 
entre todos los saberes hacia la mirada al objeto único.

En Trabajo Social la transdisciplinariedad permite hacer la lectura global de las situaciones 
y realidades que se encuentran en el ejercicio, esto implica una ampliación del horizonte para 
generar mayor apertura en la forma en que se trabaja con los sujetos inmersos en los procesos 

realidad como una globalidad o totalidad se puede abordar desde diferentes miradas las 

lo político. 

Cabe señalar que la mirada se hace como un todo, la coherencia, la pertinencia, la 
articulación de las diferentes realidades sociales, se plantea una mirada desde múltiples 

mundo” (p. 68).

De igual forma, la práctica transdisciplinaria incorpora en su ejercicio los saberes no 
disciplinares, haciendo alusión a Freire “todos sabemos algo, nadie sabe todo, ni nadie ignora 
todo, por eso todos podemos aprender y enseñar” (1969, p. 77). Los saberes populares 
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también forman parte de la transdisciplina, en este sentido plantea un desafío para pensar la 

trasciende la presencia de diferentes disciplinas en los procesos de generación de conocimiento 
y formación. Se puede pensar en esta categoría en la medida que hay una formación en la 

Los elementos no son mirados de la misma manera en Trabajo Social, esto debido a que 

en los procesos de formación en Trabajo Social se adquieren una noción, interpretación y 

se realiza en diferentes áreas disciplinares al indicar que la transdisciplinariedad se encuentra 
inmersa en los procesos de formación elegidos por los profesionales de Trabajo Social.

por el tercero incluido, esta idea implica la lógica en el que es al mismo tiempo A y no A, este 

los diferentes fenómenos, esto permite entender la relación con el mundo y la naturaleza 
compleja de ese mundo. La precisión de un pensamiento complejo admite entender las 
relaciones de complementariedad y antítesis, como el oscilar entre el orden y el desorden, y 

por mencionar algunas (p.10)

el Trabajo Social con Grupos y el Trabajo Social en general.
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La hipótesis general del orígen transdisciplinar 61 del Trabajo Social con Grupos, se puede 

era incipiente aún.

La transdisciplinariedad también puede ser entendida como un discurso o práctica 
que puede ser distinta, según Miguel Martínez Migueles (2007) en la práctica se genera la 
interacción entre diferentes disciplinas, lo cual la hace particular, además busca generar una 

en diálogo con los saberes otros.

por profesionales de otras disciplinas. Contrario a lo anterior, pues desde otras disciplinas que 

se le asigna a Trabajo Social la labor asistencial.

puesto que en esta la esencia de las disciplinas se mantiene (Uribe y Núñez, 2012); sino 

aportes (Uribe y Núñez, 2012), que son propios del Trabajo Social. Los aportes generan una 
relación del Trabajo Social con las Ciencias Sociales, respecto a lo que sabe hacer Trabajo 

transdisciplinariedad en Trabajo Social se puede sustentar desde la construcción de un objeto 

De acuerdo con Martínez el diálogo puede ser una forma o estrategia del método 

requiere de la construcción de espacios intelectuales comunes, a partir del uso y adecuación 
compartida de estrategias, técnicas e instrumentos. 

de la disciplina, al revisar los antecedentes y los precursores de, se encuentra Grace Coyle (1930) que en su texto cita noventa y 
tres autores, treinta y dos documentos de organizaciones y algunas misceláneas, cita ciento treinta y seis textos que provienen de 
psicología, sociología y teoría política, esto porque no existía el Trabajo Social con Grupos.
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términos de todas las disciplinas participantes” (Ibidem). Además, retoma la relación entre 

tiene una relación con el pensamiento decolonial, al cual se debe acudir para romper con la 

percepción que se tiene de ellos, siendo en una estructura compleja, cada jeraquia es para 

e interpretaciones de los sujetos participantes de un proceso social, se articula con la postura 
epistemológica y ético-política del profesional, sumado a las posturas propias de los sujetos 
con los cuales se interactúa, al igual que a los saberes de los diferentes sujetos participantes 

de la transdisciplinariedad en Trabajo Social. De acuerdo con Gelati (2017) se puede acudir 
a estrategias asistemáticas, las cuales no han sido intencionadas de manera rigurosa en el 

El abordaje transdisciplinario aporta al análisis de fenómenos sociales, en tanto contribuye 
con categorías para dicho ejercicio, sin irrumpir en la autonomía disciplinar. Además, Calienni, 
Martín y Moledda (2009) plantean que en Trabajo Social es necesario superar el saber y 
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presentarse relacionadas con el lenguaje, la incompatibilidad metodológica y los resultados.

Por otra parte, para Artidello, Córdoba y Arboleda (2017) la docencia transdisciplinar se 

• 

• Integradora de conocimientos debido a que retoma desde múltiples saberes la opción 
de conocer un objeto de estudio o la realidad de manera no escindida. 

• Democrática porque establece relaciones dialógicas para la generación del conocimiento, 

• 

multidimensionalidad de los sujetos y problemáticas. 
• Crítica puesto que recurre a la pregunta constantemente generando cuestionamientos 

• 

aprendizaje. 
• 

común. 

realidad, desde el reconocimiento de las relaciones de poder y una ética fundamentada en el 
respeto a la dignidad humana.

ENTRE ESPECIFICIDAD Y TRANSDISCIPLINARIEDAD: 
LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN EMERGENTES

Trabajo Social con Grupos, de esta manera se desarrolla la construcción teórica de algunos 

información.
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en el seno de una situación problema que busca ser analizada para gestionar propuestas 

Trabajo Social con Grupos se genera en entornos con los miembros del grupo en donde 

Las sesiones son guiadas en un tiempo determinado por acciones profesionales enmarcadas 
en referentes teóricos, metodológicos, técnicos que buscan alcanzar estructuras internas con 
estabilidad y seguridad.

De esta manera, se plantea que la acción profesional con grupos surge a partir de la 

articulación epistemológica y metodológica, mediados por la participación de sujetos que 
conforman el proceso. Este proceso ocasiona el desarrollo y fortalecimiento de dicho grupo 

cambios en los miembros de un grupo.

Cabe destacar el papel diferenciado que ejercen las personas en los grupos al momento 

dinámicos, que permiten dar apertura a los sentidos, símbolos y a la comunicación de 

conocimiento que intenta entender a partir de dimensiones que puedan ir más allá de una 

de un plan coherente con la realidad humana o del grupo, que debe tener presente los cambios 
constantes y complejos, en los cuales la proyección del profesional debe estar enfocado de 

coherentes y medios comprobados.

y los intereses, entre otros aspectos; para potencializar lo grupal. El Trabajo Social con Grupos 
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los miembros del grupo a la consolidación de una sociedad democrática. Los elementos que 
están asociados a los principios del Trabajador Social, permite traer a la discusión como los 

por hoy se ajustan a los cambios coyunturales y estructurales son los ámbitos en los que se 

empoderamiento desdela educación popular e interculturalidad y, segundo, el Trabajo Social 
con Grupos y las Tecnologías de la Información y Comunicación

MODELOS DE EMPODERAMIENTO DESDE LA EDUCACIÓN 
POPULAR E INTERCULTURALIDAD

a escenarios de aprendizaje acordes a interrogantes que abarcan ¿cómo reconocer al otro? 

educación popular e interculturalidad que contemplan los elementos de la emancipación que 

transformación social, que garantiza el restablecimiento de los derechos humanos. Recordar 

de Trabajo Social se concentra en ser una disciplina de carácter transformador en busca de 
garantía de derechos.

comunistas y socialistas, que realizaban críticas al sistema capitalista que contemplaba un 

de la pedagogía de la liberación; asimismo, desde el Trabajo Social con Natalio Kisnerman 

interculturales.
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Aunque en otro sentido, las posturas tradicionales iniciales luchan por minimizar o 
conquistar la clase opresora, los modelos actuales están guiados hacia la lucha radical del 

como liberales, feministas e interculturales.

Los principales resultados que buscan los modelos con connotación ideológica y de 
empoderamiento se centran en el cambio de la sociedad de los modos de producción y de la 
cultura, adjudicación de normas de acuerdo a su particularidad, reconocimiento del sistema 
político, emancipación de la sociedad, al mismo tiempo se articula mediante el desarrollo 

diseñados.

para un posterior cambio general de la propia estructura.

y empoderamiento busca con la educación popular, interculturalidad y emancipación, generar 
escenarios grupales de aprendizajes respetando al otro y acompañar el trabajo grupal desde 

aprendizaje entre las culturas y los profesionales de Trabajo Social, este ejercicio propone 

acciones que sean coherentes con el entorno y las habilidades que se logren deslumbrar en 
los miembros del grupo.

social o “de liberación” de Paulo Freire (1993), su tesis centra su accionar en la educación, 

básicamente en términos de desigualdad. 

que los aqueja, y construcción de estrategias de empoderamiento para la superación, con 
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dominio y aplicación de competencias para la “liberación”; que deja como resultado, “liberar 
al oprimido” mediante herramientas acordes a su entorno y sus habilidades. 

desde la particularidad de las necesidades y la recuperación de los derechos humanos.

la multiculturalidad en interculturalidad, desarrollar procesos de encuentro y comunicación 
entre las personas y grupos diferentes, buscar que la incorporación de las personas en el seno 

EL EMPODERAMIENTO COMO MODELO PARA LA INTERCULTURALIDAD

holística que se encamina al empoderamiento de los miembros de un grupo para la resolución 
de sus problemas. Lee (1991) resalta la correlación entre los dos enfoques cuando argumenta 
que el reconocimiento del potencial humano para cambiar la sociedad, es el componente 

entendida desde Guendel (2008) como un espacio social en donde se dirimen estos 
reconocimientos sociales y políticos mediados por relaciones culturales, procurando romper 

Los modelos de empoderamiento bajo los principios de la educación popular concentran 
su accionar en los miembros de grupos que tienen plena certeza en lograr cambiar su realidad, 
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que logra dejar pensamientos y actitudes de dejadez, desánimo, impotencia y estereotipos 

De esta manera, los planteamientos de Freire (1970) sobre la “concientización” generada 

particularidad, esto garantiza mantener acciones simbólicas son propias o emergen en el día 
a día los grupos.

Por lo tanto, el formar o acompañar grupos desde Trabajo Social se orienta a generar 

aprender haciendo, empoderando a los participantes de pequeños grupos, que propicien el 
desarrollo de habilidades para la construcción de un pensamiento crítico.

la incidencia real de las personas en el proceso de enseñanza- aprendizaje, cambio social 
que coincide con un desafío de actitudes personal, adquiriendo habilidades para establecer 
posturas con pensamiento crítico.

EL TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS Y LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Social Virtual o mediado por las tecnologías de información, dada la actual situación de 

debido a factores como la accesibilidad a internet, el contar con equipos disponibles para la 
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Comunicación (TIC’s).

LOS GRUPOS Y LAS GRUPALIDADES VIRTUALES

resalta la disminución de los encuentros presenciales, estos se reemplazan por una mayor 

los presenciales en tanto cada uno tiene sus potencialidades y debilidades, que deben a su 

interacción mediada por TIC’s.

categorías o dimensiones como cohesión y participación para el análisis de la dinámica grupal 

puesto que en el primer apartado de este capítulo se hace referencia al concepto de grupo.

conjunto problemático, el nudo de tendencias o de fuerzas que acompañan a una situación, 
un acontecimiento, un objeto o cualquier entidad que reclama un proceso de resolución” 
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la realidad en términos de lugar y tiempo, aunque las tecnologías en alguna medida aportan 

el análisis de las operaciones que ocurren en internet como comerciales, sociales, políticas, 

aceptarla y entender que incorporarla en la cotidianidad no es una opción, lo cual se puede 

paso que nunca había estado presente en la historia de la humanidad; es una realidad en 

e interacciones y deja de lado lo propio de la cámara, el micrófono y el computador en sí.

manera sincrónica o asincrónica. En cuanto a las interacciones on-line o en línea, son iguales 
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ALGUNAS ACCIONES O PROPUESTAS PARA RETOMAR
DESDE LA VIRTUALIDAD EN EL TSG

En esta idea de aportar a la consolidación del Trabajo Social con Grupos y con la seguridad 

como psicología, sociología, comunicación, Trabajo Social o ciencias de la educación. A 

a quienes quieran o tengan que incorporar las tecnologías en su ejercicio profesional.
Una primera subcategoría está relacionada con el análisis de la dinámica grupal en 

son importantes en el desarrollo del trabajo en equipo, centrando el protagonismo en el líder.

grupo se centra en los comportamientos de quienes participan dentro del grupo y no de los 

y la posibilidad de la socialización de emociones en estos grupos. Por su parte, Fernández-

grupos de discusión en línea, los foros y encuestas en línea son las que más se usan, entre las 

la tranquilidad que el anonimato puede brindar, la reducción de costos y tiempo. También 

social de intercambios entre alumnos en entornos mediados por tic, en el cual se destaca 

académicos.

de cara a las interacciones de estas en las redes sociales y blogs personales, encuentra que las 
categorías centrales de este estudio son la comunicación y la interacción que logran consolidar 
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intercambio en grupos online de padres que tienen hijos con discapacidad, encontrando que 

diferentes emociones en los padres en relación con la discapacidad y si es adquirida o 

con discapacidad, permite la generación de comportamientos prosociales en mayor medida 
en pacientes con discapacidad motora y seguido de quienes cuentan con discapacidad desde 

que en hombres. En el tercero, Suriá (2017) hace un estudio de correlación entre conductas 

discapacidad motora, se destaca que, a mayor edad, mayor participación y la capacidad de 
las mujeres para el desarrollo de habilidades prosociales.

mental y concluye que para este tipo de problemáticas es pertinente el uso de tecnologías 

las relaciones grupales y familiares, fomentar el reconocimiento de los derechos humanos, 
socializar y orientar con información al instante y ofrecer orientación y consejería emocional.

• 

discusión y el debate. 
• Foro de discusión, este permite la generación de intercambio de opiniones, 

• Sistema microbbloging, que se asocia a redes sociales, en el cual se generan 
interacciones entre los participantes por límite de palabras o caracteres, en los que 
prima la inmediatez y fugacidad del momento. 

• 

muy usadas en general para la comunicación. 

Además, estos autores proponen que con base en el uso de esas herramientas la 

con problemática geo-temporal y en situaciones de riesgo.
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marco del desarrollo de sus labores.

en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el modelo socio-técnico Suricata. Guitert, 
Romeu y Pérez-Mateo (2007), retoman el trabajo en equipo como una categoría dentro de 
las competencias genéricas TIC a desarrollar por estudiantes en los procesos de formación 

esenciales para lograr el trabajo en equipo.

el rol docente y estudiante, para concluir que ambos son necesarios, pero para el óptimo 

ejecución de las discusiones con estudiantes en estos entornos de aprendizaje, al igual que 

En síntesis se puede destacar que las propuestas para la incursión en propuestas 

realizar el análisis y diagnóstico de grupos, para personas insertas en diferentes problemáticas 

procesos, en los procesos de formación ya sea en educación formal o no formal, también 
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para la consolidación de redes académicas o grupos de gestión del conocimiento; como se ha 
mencionado anteriormente el uso de tecnologías de la información y comunicación pueden 
ser aliadas fundamentales en estos procesos.

CONSECUENCIAS DE LA INTERACCIÓN E INTERVENCIÓN 
MEDIADA POR TIC’S

Interacción entendida como el intercambio comunicacional que se genera entre dos o 
más personas, en la que tradicionalmente la presencia es un elemento fundamental para su 

• La interacción cara a cara.
• 

• 

énfasis en que las dos últimas requieren de mediaciones técnicas y tecnológicas y por 

totalmente cierta, destacando una aparente sociabilidad en redes sociales, pero con serias 

permiten acceder de manera directa a emociones, sensaciones y percepciones que se pueden 

puede concluir que la interacción mediada por canales diferentes al presencial se constituyen 

Otro aspecto que señala Gobato (2013) tomado de Luhmann (2000), está en relación 

mediados por la tecnología, puesto que el mismo sujeto es quien decide cuándo participar o 
no de estos intercambios.

accesibilidad y cobertura del internet así como el dominio sobre las plataformas, la posibilidad 
de establecer relaciones empáticas entre el profesional y el grupo, la disminución de 
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desconocimiento del profesional sobre el manejo de herramientas tecnológicas.

generación de rupturas con la cotidianidad. 

Para Castells (2001) los comportamientos de las personas frente al internet son los que 
dotan de sentido a las interacciones que se pueden generar por medio de este. Además, 

brindar y se reconoce que la red de información que brinda el internet permite constantemente 

de un conocimiento democrático, libre de monopolios, lo cual se consolidaba como un 
desafío para la humanidad en general. Esto de la inteligencia se puede relacionar con la 

Por su parte Walther y Parks (2002), reconocen que el internet es un medio idóneo para 

de manera paulatina.

RETOS, DESAFÍOS Y TENSIONES PARA TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS

De acuerdo con los presentado a lo largo del capítulo, el presente apartado hará 
referencia a los retos que desafían o plantean tensiones a las profesionales y en especial a 
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quienes ejercen y enseñan sobre el Trabajo Social con Grupos, o con aspectos, escenarios, 

la tensión estado de oposición u hostilidad latente. 

DISCUSIONES Y TENSIONES

Se logra concebir que la denominación de Trabajo Social con Grupos, si bien se resaltó 

método, es importante aclarar, que el proceso histórico que logró la conceptualización del 

se considera que son complementarios para seguir abordando la ampliación al término del 
método, por cuanto se enfatiza en la capacidad de retroalimentación del concepto de grupo 

coyuntura de la sociedad genera ampliación de su accionar como profesionales en Trabajo 
Social.

estado dispuesto a los diálogos y acciones inter y transdisciplinares, aunque sería pertinente 

de los mismo a lo largo de la trayectoria de esta disciplina.

La transdisciplinariedad trasciende la presencia de diferentes disciplinas, en los procesos 
de generación de conocimiento y formación se puede pensar en esta categoría, en la medida 

desde otras disciplinas, sin embargo no son mirados de la misma manera en Trabajo Social, por 
ejemplo algunos de los fundamentos de Trabajo Social remiten a Antropología y Sociología, 
pero que cuando llegan a la formación de Trabajo Social adquieren una noción, interpretación 

en diferentes áreas disciplinares, lo cual indica que la transdisciplinariedad estaría inmersa en 
los procesos de formación elegidos por los profesionales de Trabajo Social. En contraposición 
con esto se puede hacer referencia a la subalternidad entre las disciplinas, pero también 
subalternidades interdisciplinares, de las cuales la misma profesión tiene que hacerse cargo.

en relación con otras disciplinas, en la medida en que se puede poner en entredicho qué 
le corresponde abordar al Trabajador Social, o en tanto incorpora en su ejercicio técnicas, 
métodos y categorías que son el dominio de otras disciplinas. En contraposición con esto, lo 

carácter de disciplina al Trabajo Social, puesto que ha producido teorías sobre la acción y la 
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La transdisciplinariedad plantea el desdibujamiento o ruptura de fronteras disciplinares 
rígidas, genera intercambio de saberes desde un saber disciplinar propio que entra en juego en 
una ecología de saberes. Esto contrario a la categoría de indisciplina propuesta por Martínez 
y Agüero (2009) en el Trabajo Social que por algún tiempo se hizo dominante en los discursos 

silencio a la cultura de la palabra, que es la cultura de la liberación, en la que las relaciones 

álgido por cuanto el sistema político neoliberal no plantea posturas de aprendizajes rígidas 

Social Virtual, no es un tópico del todo acogido por los profesionales en Latinoamérica, puesto 

la identidad grupal.

ENTONCES, SURGEN LOS RETOS Y DESAFÍOS

Por lo tanto, el seguir conceptualizando las denominaciones al método de Trabajo Social 

que con el pasar de los años se incrementa por la importancia del acompañamiento de 

La transdisciplinariedad permite una relación complementaria entre las múltiples 
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la cual puede ser leída desde las múltiples disciplinas. En este sentido, esta categoría puede 

generar confrontaciones a la hora de leer la realidad, por ejemplo, para el Trabajo Social con 
Grupos en el diálogo con la psicología social y la sociología puede generarse confrontación.

transdisciplinariedad en Trabajo Social, por tanto sería más un discurso que una práctica 

Se reconoce entonces que disciplinas como la psicología y el derecho son más herméticas 

diferentes profesionales de las que se centren en un mismo objeto de conocimiento, tampoco 

popular desde la interculturalidad, en el cual la profesión de Trabajo Social con Grupos, 

el cual garantice la particularidad de los grupos interculturales en el que se mantenga y 

construir ciudadanía por que se respeta al otro y deja trascender su acción grupal y lograr 

cotidianos que parten de procesos epistemológicos y ontológicos. Estas concepciones deben 

Es importante interiorizar desde el ejercicio profesional que las formas de pensar y de 

Uno de los principales desafíos a los que Trabajo Social con Grupos debe orientar su 
proceso es el diálogo intercultural, surge desde la dimensión ética hasta lograr su interiorización 

gana mediante el ejercicio práctico, para dejar como resultados acciones fundamentadas en 
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el respeto por el otro como sujeto de una realidad y sus culturas, para lograr así garantizar los 
principios de autonomía y empoderamiento.

herramientas y plataformas que éste trae consigo.

De igual forma, tener presente el surgimiento de otras dimensiones sobre problemáticas 

análisis y uso de estos aspectos mencionados. Además, lograr diferenciar y establecer límites 

de teletrabajo.
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acerca del tema central. Diremos, entonces, y de manera introductoria, que es un honor 

obra que tiene este carácter, está sometida a grandes aciertos y, por qué no, a algunos 

largas décadas de su profesionalización en relación con la sistematización de sus acciones y la 
transferencia de los resultados de sus prácticas.

Afortunadamente, hoy hemos logrado mejores estándares de publicaciones desde 

sociales y que resuenan en nuestra academia.

el corpus teórico disciplinar, en especial para la modalidad del Trabajo Social con Grupos.

también es el resultado de un fecundo intercambio transnacional, producto del trabajo que 
el Nodo Internacional de Trabajo Social con Grupos propuso durante el 2019-20. En tanto, la 
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Esta producción es también un reconocimiento a pioneras del TSG y no resulta azarosa 

organizados por el Nodo Internacional de TSG, a quienes hicieron una contribución sustanciosa 
a la modalidad.

Los trabajos que integran este libro recogen un amplio abanico de aspectos que se 
ponen en juego a la hora de pensar el Trabajo Social con Grupos, modalidad de la disciplina a 

El punto de partida de esta obra es el reconocimiento a la intencionalidad transformadora y 

como las pioneras lo plantearan desde los inicios de las prácticas grupales originadas en los 
Settlement Houses de Inglaterra, el Toynbee Hall en Londres y la Hull House en Chicago, desde 

bases de nuestras prácticas profesionales en el campo grupal. Tales antecedentes también 

problemas sociales de una época, aunque claramente fundado por sólidos marcos teóricos 

de la profesionalización del Trabajo Social.

instante en que es repensado desde lo epistemológico, teórico y por ende, lo conceptual.

Cabe mencionar que en este libro se hace un recorrido por las distintas epistemologías 
que han contribuido al TSG y podemos interpretar que los procesos grupales son un gradiente 

epistemológico en el campo del conocimiento aplicado. Asimismo, nos propone reconocer 

arriben a otrosposibles puertos.
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infractores a la ley penal y otras problemáticas ligadas a la saludmental. En cambio, en este 

en lo ético-político y la acción emancipatoria de los grupos sociales.

Por último, se considera a las epistemologías insurgentes, en tanto que nos acercan a los 

reconocer el escenario multidimensional en que profesionales de la disciplinarealizan sus 

noción de sujeto, de participación, de género y de trabajo, que son altamente potenciales 

críticas nacidas al ritmo del fenómeno de globalización planetaria y la multiculturalidad. Las 
epistemologías del sur, los feminismos y transfeminismos, la despatriarcalización y las llamadas 

pensamiento.

que han permitido fortalecer el corpus teórico de la disciplina desde su propio quehacer, 

Houses y Hull House, dado que luego habrá aportes epistemológicos-teóricos en esa línea, 
de la mano de Vasilachis (2007), quien nos plantea la epistemología del sujeto conocido y la 
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epistemología del sujeto cognoscente en la construcción del conocimiento.

Trabajo Social con Grupo”, da a conocer una riqueza de aportes teóricos producidos por 
Trabajo Social, el cual es presentadoenun cuadrode doble entrada que permite la lectura ágil 
sobre quién lo produce, dónde se produce, su título, su adherencia teórica y el paradigma 

grupos.

enriquecidas por los aportes de otros enfoques como la complejidad, el multiculturalismo, 

en pos de dotarlas de acciones orientadas a la emancipación social.

América Latina y el Caribe.

metodológico en TSG se da cuenta de la herencia en sus metodologías, técnicas e instrumentos 

en la historia de la profesión, dando cuenta de su denominación como carrera, adhesión 
epistemológica y posicionamiento ético-político al momento de producir su obra.

más progresista con respecto al tema de estudio.

de esas disciplinas en sus denominaciones, conceptualizaciones (fases, etapas, momentos) 
que le dan al proceso de formación grupal y que poco se recrea en el Trabajo Social, teniendo 
un lugar subsidiario desde el sustento teórico-metodológico. Aunque cabe señalar que lo 

otras miradas y apreciaciones el proceso de formación grupal.

ser un motor para producir otros aportes no sólo al interior de la disciplina sino también para 
otras, más aún cuando el corpus teórico de la profesión se ha desarrollado y enriquecido y a 

en su uso.
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espiralado que contempla las fases del crecimiento y desarrollo de las plantas denominada 

con fuerte raigambre en los intereses, habitus de su gente, que por su propia acción social 

opresiones pasadas y presentes.

centralidad de las bases epistemológicas, teóricas, metodológicas y técnicas que se despliegan 

que el TSG es una práctica fundada, lo que la distingue de numerosas prácticas sociales 
que se desarrollan en nuestras comunidades e instituciones. Es en mérito de ello que toda 

la propia técnica, cuestión que se ha reconocido como “dinamiquerismo” y donde la técnica 

su práctica promotora de la pertenencia y la participación ha contribuido a procesos de 

transformación social.

en un sinnúmero de temáticas y problemáticas sociales, nutriéndose de la diferencia como 

pichoniana se ha comprendido que a mayor heterogeneidad grupal y mayor homogeneidad 
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Si los grupos han tenido centralidad en la práctica del Trabajo Social ha sido porque 

perfectibilidad humana. Asimismo, el TSG está orientado a la construcción y promoción de 

Se brindan argumentosque sustentan la presencia de lo ético en el Trabajo Sociala 

regula el ejercicio profesional desde las instituciones de colegiación y de otros organismos de 

En la presente obra se aborda el tratamiento de laética en la profesión en la cual se 
tendrá en cuenta la dimensión teleológica, deontológica, pragmática, que alude a discusiones 

entre otros, así como el reconocer su límite profesional.

Para terminar el apartado, se hace un repaso por algunas obras del Trabajo Social con 

que más las destaca es la democracia, los derechos humanos, la ciudadanía, la emancipación, 

de lo ético y político en el Trabajo Social es, sin duda, uno de los desafíos más importantes 
que se plantea en nuestra sociedad compleja, dinámica y cambiante que busca conquistasde 

masculinidades, entre otros. Así es posible llegar a la conclusión, que estos enfoques entrañan 

de género.

en el accionar profesional. Se concluye acerca de la reiteración del “con” grupos, en esta 
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relaciones de desigualdad social.

en sintonía con sus prácticas profesionales las cuales construyen conocimiento.

saberes y posicionamientos ético-políticos y epistemológicos presentes. Apuntando en esa 

realidad que se constituye en su objeto de transformación social.

necesidad de aprender y recrear el ejercicio profesional del Trabajo Social de modo remoto 

que reconocer como tierra inculta, a dotar de sentido y de estrategias para su abordaje.

lógicas propias” (p. 1) Queda mucho por recorrer en esta recreación de formaciones grupales 
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socio-históricamente, pero también en tanto protagonista de la historia y de su transformación. 

La multiplicidad de ámbitos y espacios para la aplicación del TSG ha enseñado a pensar 

acrítica y mecánica, sino habilitando espacios para repensar teórica y metodológicamente 

profesional -ampliando, incluso, su radio de acción-, en tanto sepa brindar respuestas a 

disputan por la apropiación de un determinado capital -económico, social, cultural o simbólico- 

el Trabajo Social adquiera en el campo grupal resultará de la alta profesionalización de sus 
prácticas.

Para ello resulta indispensable dotar de rigor teórico-metodológico y ético-político a 

corrientes teóricas presentadas en este libro, entendemos que aquello que se impone es una 
rigurosidad teórico-metodológica en su implementación y una sólida formación en aquellas 

Tras las formulaciones desarrolladas en los capítulos que integran esta obra, también es 
preciso pensar los desafíos intrínsecos al TSG en América Latina y el Caribe. En esa dirección, 
entendemos que resulta menester trabajar en pos de su fortalecimiento en los planes de 

abandonar el horizonte de la modalidad. Una lectura no fragmentada de la formación en 

estar dado al formar estudiantes que desconocen la historia del TSG y lo teórico-metodológico 
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Se estima que otro desafío es lograr la inclusión de nuestros países latinoamericanos y 
caribeños en las organizaciones internacionales norteamericanas y europeas de TSG puesto 

aportes resultantes.

a distintas fundamentaciones en que se inscriben las prácticas del TSG, aun a sabiendas de 

y para coordinarlos, ya que su formación tiende a una lectura integral de los fenómenos 
psicosociales. Para ello será indispensable gestar estilos de coordinación compatibles con los 
postulados epistemológicos, teórico-metodológicos y ético-políticos que los fundamentan. 
No es infrecuente que algunos discursos y sus prácticas no guarden correspondencia, cuestión 

Karsz (2006) señala que las prácticas en las que opera el Trabajo Social son 
transdisciplinarias, las cuales funden aquello que en otras disciplinas se separa, precio sin 

lo cual es considerado por el autor como elemento poseedor de una gran riqueza, siendo las 

y a la disciplina.
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Comprender las perspectivas históricas que 
aportaron nuestras pioneras del Trabajo Social y su 
vigencia hoy. 

Así como los paradigmas epistemológicos, los 
referentes teóricos y las propuestas metodológicas 
que fundamentan el Trabajo Social con Grupos en 
América Latina y el Caribe, fue el llamado que 
sentimos lxs miembrxs del Nodo Internacional de 
Trabajo Social con Grupos para problematizar el 
lugar que le ha sido dada en nuestra profesión a la 
colonia especialmente en esta América Nuestra, 
deseando desde esta juntanza, tejer diálogos que 
posibiliten repensarnos los caminos recorridos y arar 
unos nuevos que nos inviten desde nuestra disciplina 
– profesión a pensar y sentir situado desde los lugares 
de enunciación que habitan nuestros territorios 
ancestrales a través de los agrupamientos que allí se 
han perpetuado y permanecido. 

Este libro es sólo el inicio de este trasegar que aún nos 
inquieta y del que aún hay muchas preguntas por 
resolver. 


