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INTRODUCCIÓN 

Los c:studiantes de: Metodología Je Intervención Profesional !l (MIP TI) de la 

Licenciatura en Trabajo Social. aclemús de las clases teóricas participan de espacios de 

aprendizajes dados por el ámbito de supervisión de prácticas y los propios centros de 

práctica. En la supervisión que corresponde al centro de práctica Programa APt.X-Cerro, 

es una constante la realización de actividades complementarias que expandan las 

capacidades ele los estudiantes para su futuro ejercicio profesional. Cabe aquí destacar que 

cada año, en este espacio de supervisión. surgen temáticas de interés común que 

pri�cisamente se traducen en una de esas actividades complementarias mencionadas. 

A modo de ejemplo pueden nombrarse las sucesivas experiencias de seminarios 

junto con una materia ele la Facultad de Psicología, desarrollados durante los años 2000 y 

2001. En esos primeros encuentros se abordaron temas sobre exclusión en el marco de la 

globalización, adolescencia. una experiencia uruguaya de trabajo con jóvenes excluidos. 

pobreza, educación y trabajo. Ya en el año 2002. se organizó una mesa de discusión sobre 

el trabajo con Comisiones de Vecinos, a la que aportaron represenlantes de diferentes 

cli�ciplinas. Fue precisamente en el desarrollo ele las prácticas a cargo de los diferentes 

subgrupos, que en 2003 se comenzaron a identificar múltiples situaciones que habilitaban a 

la organización de un nuevo evento de discusión, desde la perspectiva del liderazgo. 

Así comenzó la organización del panel · · La intervención profesional en situaciones 

de liderazgo ... Esta actividad se incluyó dentro ele los plenarios de la asignatura y fue 

abierta a todos los estudiantes interesados, así como al equipo docente de MIP [J y al 

equipo de Coordinación de Prácticas. Se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de la República, a mitad del segundo semestre de 2003, respondiendo a lis 

necesidades que la práctica planteaba a las estudiantes del momento. 

El interc�s principal que motivó este evento no fue precisamente el análisis 

conceptual del fenómeno del liderazgo. Por el contrario. se pretendió propiciar un enfoque 

más operativo que permitiera construir estrategias de intervención ante situaciones reales 

que se estaban presentando en la práctica pre-profesional. Se contaba con una diversidad ele 

material empírico en el marco de las diferentes prácticas y se entendió que constituían un 

sustento interesante para discutirlo en un ámbito de reflexión interdisciplinaria. 
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Por último, cabe señalar que existía el compromiso expreso de daborar este mate rial 

para compartir el conocimiento surgido. Ello debido a que los eventos anteriores habían 

si:lo bien evaluad os y cuando se los evocaba ante los nuevos estudiantes , quedaba en 

evi dencia que nada ele lo producido se había sist�matizado de tal forma que pudiera ser 

consultado por otros interesados. 

Simultáneamente, se espera que este re gistro pueda ser utilizado como base para 

siguientes avances, a partir de este simple comien;ro . En nucstrn medio existe poca 

producción sobre la temática del liderazgo desde la óptic a  del Trabajo Social. Si bien este 

documento sólo transcribe los logros de un panel realizado en el ámbito curricular, puede 

sumarse como antecedente a futuras si ternatizaciones sobre el tema . 

LA ORGANIZACIÓN DEL PANEL 

Sobre este panel, el primer aspecto a destacar es que la propia organización 

constituyó una actividad más dentro del proceso enseñanza/aprendizaje: desarrollado en este 

ámbito de supervisión. En efecto. desde el paso más básico hasta d evento mismo, se 

procesó con el protagonismo de las estudiantes. Así. en acuerdo con los diferentes sub

grupos, se seleccionaron los dos casos mús significativos sobre los cuales centrar e! debate. 

También en trabajo conjunto con las estudiantes. se confecc ionó una lista heterogénea 

de pos ibles paneli stas. Se recorrieron alternativas siempre con el propósito de asegurar la 

interdisciplinariedad entre los invitados . La lista de potcnciale!; invitados incluyó 

p�.icólogos, filósofo, historiador, comunicadores, antropólogos. promotores de líderes y 

militantes sociales. Luego de las consultas realizadas, se confeccionó la lista definitiva con 

los integrantes que aceptaron la propuesta de! panel. Así se aseguró la inclusión de la 

perspectiva de la psicología , el apo1ie de orgamzac1ones que trabaJan promoviendo el 

liderazgo y el testimonio sobre un liderazgo reconocido en nuestra historia. 

Por otra par1e, los subgrupos que tenían el contacto directo con las situaciones 

seleccionadas, elaboraron un material descriptivo con base en una pauta que tomó en cuenta 

Ja::; preguntas clave que Schein ( 1982) propone para analizar el liderazgo. Dichas preguntas 

sintéticamente refieren a lo siguiente : 

1. Alcance Je la in.fluencia del líder t!n la Ot"f?,ani:::ación 

2. Identificación de los micro y macro contextos cu!tumles en los que opera 
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:1. DesC1'1jJció11 del proceso de trabaja l/lle se desarrolla hajo su acción 

4. Nire/ en que se encuenrrn el 1•ínc11lo entre et líder y sus seg11idGres 

Primera situación seleccionada 

Dmos de contexto 

El problema de liderazgo que vamos a comentar se ubica dentro de 

un merendero gestionado por vecinos que funciona en un barrio ele la 

periferia de Montevideo. t:l mismo funciona hace cuatro años. por 

iniciativa de un grupo de vecinos que buscaban dar respuesta a las 

carencias alimentarias de los niiios y nii1as de la zona. Al día ele hoy, aún 

_e mantienen algunos de esos vecinos que comenzaron con la propuesta. 

La mayoría no tenía experiencia de participación en organizaciones 

comunitarias. excepto una vecina. que por oposición a los demás, contaba 

con una amplia trayectoria en espacios barriales de discu ión. Esa brecha 

que se generó implicó que ella ejerciera sobre los demás una influencia 

particularmente notoria. y que construyera en torno ele su personalidad un 

liderazgo avasallantc. 

Descripcián de fu líder selecciona para el análisis 

1. Alcance de su influenciu en la organi:::ac:ión 

Su liderazgo se manifiesta notoriamente tanto en forma directa 

como indirecta. Esta persona está presente en todo momento , ya sea que 

se encuentre físicamente o no, y aparece constantemente en el 

pensamiento. las palabras y el accionar de los vecinos. De una manera u 

otra. siempre se hace lo que ella ha estipulado o se espera que dé -u 

aprobación. 

Se constata su in!lucncia directa al anular la participación de otros 

en reuniones. al pasar por ella todas las decisiones , aunque su discurso 

niegue constantemente tal situación. Si bien promueve en tocio momento 

una participación responsable y comprometida que habilite a decidir, en 
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los IH�chos concentra , la mayoría. qe, . la información para la toma de 

decisiones. 

Respecto de la inílucncia ind[recta. basta ejemplificar con una de 

las últimas reuniones generales donde .no estuvo presente. pero envió una 

"esquela" con el orden del día de los temas a tratar. En consecuencia, toda 

la reunión giró en torno de esos ítems. y se resolvió lo que esta persona en 

definitiva había marcado de antemano. 

2. ldenri(icación de los micro y macro conr<!xlos culturnle.1 en los <¡ue opera 

Para la identificación de los 1 iderazgos es necesario tener en 

cuenta el contexto cultural, pol ítico y socioeconómico en que éstos se 

manifiestan. En primer lugar. es necesar io considerar la situación de crisis 

que vivimos en la actualidad; esto referido a la sociedad en general, 

particularmente a las zonas más marginadas y excluidas de nuestra 

capitaL como es el caso del barrio al que hacemos referencia. Esta 

s i tuación hace que se busquen alternativas de supervivencia dado los 

escasos recursos con que se cuentan. 

Por otro lado. también hay que tener en cuenta el fenómeno de la 

globalización y las conductas que derivan de esta . Por ejemplo, el 

individualismo extremo y la consecuente pérdida de adhesión a 

emprendimientos colectivos. Ello provoca. al mismo tiempo, que surjan a 

nivel local pequeñas movilizaciones que ya no buscan un cambio radical 

del sistema, como en otros tiempos , sino camb ios para aliviar la situación 

inmediata . 

Podemos clasi ficar a 'Ja organización del merendero dentro de lo 

que Edgar Schein llamó sistema normativo, ya que reúne ciertas 

características, como por ejemplo la presencia de una líder carismática, la 

participación moral y la actitud de los subordinados basada en el 

compromiso y dedicación. También agrega que la base de la autoridad 

puede ser racional basada en la especialidad. como observamos en este 

caso, por la exper iencia de la líder en trabaj o comunitario, y además, en 
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c1rganizaciones político-partidarias. En este senti do, d autor coloca como 

dilemas del.liderazgo básico la� interrogantes acerca de cómo mantener la 

participación y cómo manejar la sucesión. lo que aparece con frecuencia 

en los discursos de los padres . 

Otra característica definitoria de este liderazgo es que ella 

participa al mismo tiempo en una organización barrial que n:·spalda y da 

personería jurídica al merendero . lo que significa en los hechos que esta 

persona ejerce un doble control. ya que en ese espacio se manejan 

cuestiones que competen a dicha organización. 

3. Descripción del proceso de I rahujo </ ue se de.1w·1··0!/o hajo su acción 

Consideramos que el hecho ele que el liderazgo se haya ejercido 

desde los inicios de la organización no resulta menor, ya que ha 

determinado e instaurado todo un sistema de trabajo. Diferente hubiese 

sido en el caso de que dicha organización hubiese adoptado ciertas pautas 

de desempeño y que paulatinamente fuera tomando peso esta figura 

preponderante. Por ello entendemos que de la única forma en que 

históricamente han llevado a cabo su tarea es bajo esta influencia rectora; 

y no han existido cambios bruscos en esta materia. 

Otro elemento indicador de esa enorme influencia es el hecho de 

que ante el crecimiento desmedido ele la demanda que ha tenido el 

merendero, la líder ha habilitado el espacio para que otros miembros (que 

ella eligió) .. asumieran funciones clave que antes ella c01mentraba. En 

realidad, se vio claramente desbordada por las exigencias de una gestión 

que requería que más personas tomaran roles más importantes. lo que a su 

vez provocó que se descentralizara la toma de decis iones . En ese sentido, 

designó a un padre para que se encargara de la tarea de tesorería y a otros 

dos para que concurrier;m en representación de la organización a la Red 

de M erenderos de esa zona. 

4. Nivel en que se encuentra el vínculo entre e/ líder y sus seguidores 
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La., i:.elación entre el l íder y el grupo es de respeto, estima y 

recorwcimiento; a la vez se observa que la posición de Ja líder nunca es 

cuestionada ni criticada. De hecho, en algunas reuniones ha surgido el 

problema de que tocios los miembros asuman con respon:;abilidad su 

poder de decisión. y cuestionan. no a Ja 1 íder. sino a determinadas 

personas que no saben llevar adelante la tarea sin consultarla. 

Se trata de una organización que está atravesando un proceso de 

crec imiento importante en el que partici paron . además de la líder, un 

grupo de padres que ha adquirido e:-..:periencia en la tarea. En este 

momento se vive un período de incertidumbre tras el anuncio de esta 

persona de su alej amiento de los asuntos cotidianos. para dedicarse a otras 

organizaciones de índole barrial. Este puede ser un momento crucial en la 

organización respecto de la toma de iniciativa de los vecinos. los cuales si 

bien de forma débil, ya han iniciado ese proceso. Quizás este sea el 

momento para que más allá del discurso se: reconozcan otras op iniones, se 

democraticen realmente las resoluc iones y así emerjan nuevos líderes. 

Segunda situación seleccionada 

Datos de contexto 

Respecto del baffio, éste es un asentamiento desde lo::; años 80, y 

está en p roceso de regularización. S u  población, en su mayoría es adulta y 

trabajadores asalariados. Las casas en su mayoría son de material sm 

terminar, otras son mixtas (ea11ón, chapa) . Las calles principales del 

barrio son pavimentadas y tienen alumbrado público, las demás calles son 

de pedregullo y tierra donde el alumbrado es escaso, habiendo ausencia 

de nomenclatura en la mayoría. 

Puede verse que hay ausencia de cent ros educativos, desde 

guarderías, escuelas, liceos. A su vez. no hay dependencias policiales y 

de bomberos. En cuanto a los comercios, encontramos almacenes 
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ubicados en las propias viviendas siendo éstos escasos. Otro aspecto a 
1 ·· ·1• ' 

destacar es la falta de ollas popp_l¡ires y comedores. así como de espacios 

verdes, como ser plazas o parques. 

En lo que se refiere a Ja comisión de romen\o barrial, se ubica en 

el Cerro. tiene personería jurídica; por lo tanto posee estatuto. Está 

integrada por quince miembros y aproximadamente doscientos socios. 

Los cargos son por elecciones cada dos aí'ios. La comis ión cuenta con un 

local que se financia con el aporte mensunl de los socios y con el alq uiler 

del salón p;.1ra distintas actividades durante la semana. L·:n el ti n de semana 

se presta il los socios para uso personal y para los no sucios se alquila. 

En dicha comisión. las funciones de algunos de lus miembros 

están desdibujadas. ya que vemos que el presidente y el secretario 

invierten sus roles. El secretario es una figura Jücrtc. en tanto que 

constituye la mayor parte del t iempo un re ferente y portavo :1, del grupo. 

notindost: además una gran in fluencia e.le su opinión sobre las decisiones 

ele los demás. Esto determina un sistema de autoridad muy marcado, 

reafi rmada inclusive por el uso de un martillo de madera. en manos del 

sec retario . para apacigum- las discusiones que se dan cn la�; reuniones. 

También se da una concentración y manejo de la información por pat1e 

riel presidente y del secretario. El canal de comunicación en tre la 

comisión y los vec inos es mediante las Asambleas y de algún vecino en 

particular que se acerca a las reuniones de la comis i ón para part i c ipar de 

las m ismas. Dicha participación es poco promocionada por parte de los 

integrantes de la comisión. 

Descripción del lider seleccionado para el análisis 

1. A !canee de su influencia en /u organización 

El secretario es serio y reflexivo. Dirige las reuniones y las 

Asambleas. utilizando para ello un martillo de madera, corro forma de 

ej ercer su poder y ·'mantener el orden··. Retiene la información y la 
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pre-:enta de manera tal que las ,misrnas puedan votarse sin modificaciones 

y discus ión : convenciendo a los demás m iembros que retiren mociones 

que se contraponen con su propuesta. s iendo esta una actitud estratégica. 

También posee documentación de la com isión en s 1 casa aun cuando en 

el local de la comisión hay un espacio físico designado para archivo. 

Reserva los contactos por medio de los cuales obtiene la información 

sobre las diferentes temáticas que involucran a toda la comis ión. 

Por otro lado, cuando esta figura no se en cuentra en c:lguna de las 

reuniones su poder e influencia se mantiene. especulúndose sobre la 

posición que podría tener él frente a determ inadas discusiones. Su 

ausencia genera cierta desorganización y a su vez. se hace notoria la falta 

de información pues sólo él la posee. 

!denriflcoción de los micro y macro contextos culturo/es en los c¡11e opera 

La comisión es una o rganizac ión utilitaria en la med ida en que se 

generó para legitimar los reclamos del barrio. Los miembros que la 

conforman tienen interese.s comunes que llevan a que los mismos se 

organicen. Esos intereses son para. ellos vis.t.os c0t:no importantes e 

interesantes; buscan mejorar el barrio al que representan .. 1;:,1_ liderazgo 

formal recae en el presidente que ocupa ese cargo en virtud ele el�cciones 

previstas en el estatuto que confiere personería jurídic ::i. a esta comisión . 

En v irtud ele ello . la masa de asociados podría removerlo en caso de 

percibir que no cumple con lo esperado. 

S in embargo. a la interna de la comisión se da un funcionamiento 

propio de una organización coercitiva. El líder no es el presidente sino el 

secretario que tiene cualidades personales que llevan a pensar que es 

ejecutivo, dado que es estratégico a la hora de manejar las s ituaciones. 

Ejerce ese liderazgo no formal. de manera autoritaria : sobrepasando las 

funciones del secretario. El resto de los integrantes de la comisión, así 

como los asoc iados , mantienen una actitud de sumis ión ante tal 

comportamiento. 
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Como se dijera antes, manipula l�s decisi ones de forma de lograr 

que se vote lo que éJ estima adecuado. Se observa que siempre consigue 

com·enccr ¡1 los otros de respalda .r las mociones apoyi.1das por ,�J. 

3. Desaipciá11 del proceso de rrahajo que se desarrolla hc�jo s11 uccirín 

Respecto de este punto. las tareas que realizan la c omisión y las 

acti viciad es que se llevan a cabo. son muy variadas y cambiantes. 

[\)demos visualizar que la posición del secretar io es poco flexible al 

momento de rc:a lizar actividades que sean innova doras. en tanto que 

puedan modi ficar posibles relacio nes ck poder a la interna. cambios que 

impliquen. por lo tanto. alteraciones en las f "uncioncs que llevan a cabo 

los miembros de la comisión. 

En cuanto a las características de los subordinados veml)s 

acti tudes que no se mani fi estan de manera explícita, críticas y 

cuestionamientos al líder. 

4. Nivel en c¡ue se encue/1/ra el vínculo entre el líder y sus seguidores 

Los integrantes de la comisión aparecen formando una unidad, con 

intereses comunes. objetivos a largo plazo . sin embargo dicha unidad no 

es estable en determinados momentos. ya que di ferentes hechos han 

amenazado la integridad del mismo. 

Dentro de la comisión varias personas manifiestan un profundo 

desacuerdo tanto con las ::i.ctitudes del líder seleccionado como con su 

personalidad en general ; teniendo el líder. por otro lado. aliados. 

Los precedentes informes descriptivos rucron elaborados en su totalidad por las 

es tudiantes cuya práctica se dcsanollaba en contacto con Jos 1 íderes mencionados. Una vez 

produc idos . se presentaron a los panelistas con anticipación. de tal modo que pudieran 

organizar sus aportes. Conjuntamente se envió una carta que en primer término agradecía la 

di:>posición del invitado, quien sin duda proporcionaría un valioso apo11e para la formación 

pre-profesional de los estudiantes . así como para el resto de los pn:sentcs. 
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Scgui dameme. se resal taban 1 1alg��1:ips. aspectos i mportantes para asegurar un 

desarrol lo dinám ico de la act iv idad : 

0 El  encuen t ro había s urgido a part i r  de s i tuac iones reales que se encontraron en la  

práct i ca pre-pro lesiona! y que queríamos p rofundizar para su mejor comprensió1 1  y 

abordaje .  

0 En consecuenc ia ,  no se t rataba de una charla conceptua l sobre l iderazgo s i no que el 

in terés era escuchar qué sugerenc i as ten ía e l  panel ista. respecto de cómo actuar frente a 

las situac iones descri tas . 

o Se e t ipuló un t iempo aprox imado de 1 5  m inutos para presentar e l  total de la 

exposic ión .  Pod ría pensarse que era poco t iem po pero lo i mportante era exponer i d,:::as 

que l uego motivaran el debate con e l  aud i torio. 

0 En l a  med ida en que la d i sc usión se real i zaría pr inc ipal mente en e l  p lano metodológico. 

se sol ic itaron sugerencias b ib l iográficas donde pro fundiza1· el tema poster iormente. 

Con este materi al prev iamente d i str ibuid.o, se espera ba C [L !e los pane l i stas se 

i n formaran sobre el marco en que se rea l izaría el encuentro . Se sol ic i taba además que 

anal i zaran con deten im iento las s i tuac iones. de acuerdo G los objet ivos de l evento, que se 

enunc i aron de la s iguiente nrnnera: 

A) Generar  un espac io de reflexión i nterd isc ip l i naria que contr ibuya a la 

construcción de estrategias de trabajo  ante s ituaciones de l iderazgo . 

B) Sistematizar conoc im iento en un área poco desarrollada desde l a  espec i ficidad 

del Trabajo Soc ial . 

El mismo día del e vento se recibieron cancelac iones por parte de al gunos inv itados . 

Lo i nesperado de esas comun icaciones. i m pi d ieron recomponer la d iversidad d iscipl i naria 

entre los panel i stas. por l o  que se contó con docentes y estud iantes de ps icología y un 

m i l itante de u n  movim iento soc ia l .  S e  comenzó con e l  encuadre de la  reunión y la 

presentación de los invitados .  Se continuó con exposic iones a cargo de cada pane l is ta sobre 

sus aportes disc i pl inar ios respecto de cómo trabajar las si tuac iones descri tas .  Luego 

comenzó el debate con el audi torio, respecto le las cxpos ic ione�; real izadas por los 
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d i ierentes panc l i st;)s y se fi nal izó con u n a  s ín tes i s  a cargo de l a  docente superv i sora de !VllP 

I I .  

LAS SIT U A C I O N ES PUESTAS E N  D E BATE 

Los dos casos selecc i onados fueron nomi n ados c o m o :  l iderazgo mascu l i no 

m:.tori tar io y l iderazgo femen i no cari smát ico.  Del iberadamente se seleccionaron dos esti los 

d i ferentes y se i nc l uyó e l  terna de gén e ro para hab i l i tar l a  i n t ro d u c c i ó n  ele otras pos i bles 

var iables expl icat ivas .  Estas s i tuac i ones fueron e n v i adas prev i amente a los i nv i tados con 

ex cepc i ón de aq ue l de q u ien se esperaba u n a  contri bución test i m o n i a l  sobre su propia 

v i vencia y no sobre l as s i t uac iones p l an teadas . 

P rec i san1entc.  la pri rnna ex pos i c i ó n  fue l a  de este i n v i tado. o r i u ndo de B e l l a  U nión.  

quien t rabaj ó e n  p l antac i one'.' de caiia de azúcar e n  Art igas .  Fue ubicado por una de las 

estudiantes para que prestara su tes t i mo n i o  pues compart ió m uchos añ os de m i l itanc i n  con 

Raúl Sencl ic .  l íder de l  M o v i m i ento de Liberac i ón N a c ional -Tuparnaros. E l  grupo de 

estudiantes co inc id ió  en el  perfil  de l íder de Scnd i t: .  i ndepend ientemente de l a  o p i n i ó n  q ue 

se tuviera sobre el acc ion ar de ese movi m ien to . Parec i ó  i n teresante entonces i nc l u i r  e:ste 

te :;t i monio para dar al panel un carácter más d i versi fi c ado q ue el sólc· e n foque académico 

de l tema.  

L a  expos i c i ó n  de este i nv i tado i nc luyó una d i v ersidad de i nformac ión i ntc:resante, 

pe ro a los  e fectos de este doc umento se extraj e ron exc lus ivamente aq ue l l os pasaj es más 

v i riculados al tema l iderazgo . En el comienzo destacó que n uestro país t i ene dos o tres 

l íderes (por ej empl o .  Art igas. Apar i c i o  S aravi a )  y q ue " codu uno nació o una necesidad de 

la realidad del país " . Así destacó que tam b i é n  Sen d i c  "nació en una época de una 

necesidad. Más o 111enos por el año 60, un poco antes, hay una necesidad de la gente, de un 

cwnbio. " Ejempl ificó esa necesidad a l u d i endo a una ser ie de mov i m i entos de l a  época 

ubicados en d is t i ntos países y moti vados por c uestiones d i ferentes. 

Aponó una �;er i e de i n formac i ó n  respecto de l a  persona de Sendic,  su trayecto1· ia  

l abora l ,  l a  defensa des i n teresada de los desfavo rec i dos .  Enfat izó espec i al mente l a  c apac i dad 

que Sendic ten ía de i n tegrarse:, es dec i r, ele asu m i r  el est i l o  de v i da de aq uellos con los q ue 

imerac tuaba. " Eso ern a lo q ue la gente le tenía re.\peto : ccímo ese homhre era un igual. 
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Í:.>n era fo que lo coral'ler.i:::.abo. · que no iha buscando mandar a nadie. no ibo huscando 

)1111/urse con orro poru ensalzarse él sino trabajar en común con lo gente que lo 

nccesiraha. " Destacó que esa fue siempre su mayor fo11aleza: e l  poder s intet izar lo  que la 

g1.: nte q uería s i n  buscar un réd i to po l ít ico por e l lo .  Opinó que el l íder que l l ega buscando 

apoyo polít ico t iene poca permanenc i a. l lega por un t iem po y se ret i ra . 

" Tenía uno ff·ase que siempre nos decía a nosotros todos: que cuando fúéram os a 

tr:1b1y·ar con la gente. tenícmws que ir con una lengua cortita y un oído muy grande ". Otra 

enseñanza q ue l es aportó fue q ue e l  trabaj o  con l a  gente es una act iv idad muy di fíc i l pues 

no se t iene a todos durante toda la v ida , s ino que la gen te se mov i l iza · 'por de1erminadas 

cosas que necesita. Por ejemplo. por la l11z. el ag110 y despuó se term ina porque siempre la 

gente vo a b11sc:or otra::, cosas. " Aprend ieron a tener esto como un dato real por e l  cual no 

debían dé:sani marse ante l a  d i so lución o e l  desmem bramiento de los grupos que pudiean 

formar. 

En el i ntercambio con el auditorio se le preguntó cómo era Send ic , no ya en el trato 

con l a  gente sino corno jefe de su organizac ión .  J\I respecto re�;pondió q ue "en la 

organización él no trataba Je imponer. era de fas personas que trotaba de convencer y si 

no salía su idea, no salía pero traraba de convencer. " Un factor fundamental era e l  n ive l  de 

confi anza que gene raba en l a  gente de tal forma que su pal abra ten í :t  un gran valor para 

t odos.  

Más adelante agregó que Scndic era una persona muy carismática a pesar de que 

hablaba poco:  más adelante volvió a enfatizar ese rasgo de no hab lar demasiado: menos aun 

en actos púb l i cos. " L o  que pasa es que hablaba cosas precisas ". S in embargo, en l a  

i nteracc ión con l a  gente e n  su espac io cot id iano era un a persona aceptada. "Llegaba a un 

lugar y enseguida tenía el respeto. Él hablaba y la gente lo re.\petaha ". También destacó 

como algo m uy espec ia l ,  l as cartas que Scnd i e  escr [b ía a sus h ijos: documentos que cal i ficó 

de i nteresantes por l a  cal idad de sus contenidos. 

Una estudiante preguntó cómo se ganaba ese respeto y la respuesta i nmediata füe : 

trabajando. Relató cómo fue su i n ic io en Bel la U nión  desde trabaj ar en la  caña para su 

propio sustento ha:>t::i encargarse de hacer para l a  gente, las l i q ui daci ones de sus sueldos, :si n  

pretender retribución a cambio .  "Con eso fiie que se fite ganando ia confian:::a: con el 

1 3  



fr, ¡/)(l/o hone 1·to ( . . .  ) la gen/e se da cuen/a cuando uno persona es honeslu. después al 

tiempo se da c11en10 lo que husca. " 

E l  inkrcarnb io fue trayendo a d iscus ió n otra d i versidad de aspectos pero. como se 

dijera anterio rmen te, a c¡ u í  sólo se presentaron las f rases más s i gnificati vas para el terna de 

l a convocatori a .  Así entonces. el  evento s iguió c ol1 el aporte dt: estudian tes de psico logía 

cc n tactadas a part i r de s u  vi nc u l ac ión curr i c u l a r  con el  Programa APEX-Cerro q ue tamb1én 

cr :i e l  centro de práct ica ele l as 'cstud i antes ele MIP T I .  

L a  pri mera c uestión que destacaron. fü c  l a  acotada i n formac i ó n  que ten í an como 

pa ra poder hacer un aná l i s i s  pro fundo u part i r  de la lectura de l materi a l  pre v i amente 

rec i bido.  De todas form.:is.  l as estudi antes desarro l l aron una expo sic i ón que aportó mucho a 

l a  d i scusión .  

I n i c i a l me nte seña l aron q ue. l; l l  term i no :;  gen era l es . "e/ líder q ue está en i:se luga1 · o 

en ese rol. si bien asum ido. lombic'n en cierla forma el grupo le otorga ese luRar ' ' . Un 

primer aspecto fundamental  e n tonces t ie ne q ue ver con e l  rol asum i do y e l ro l oto rgado : "se 

dc: uno conjunciún de tus cornc1erísticas de las pe,.sono.\· de ese grupo en particul,'.lr, 

sumadas a los carm:terísl ica.1· de esto persona ". Esto l l eva d i rectamente a interrogarse 

sobre el grupo en c uest ión.  sus particularidades, l o  q ue p iensa ese grupo, ver su 

func ionam iento.  

En el caso del  l íder masc ulino, aparece como p n rner dato l a  existenci a de un 

conflicto subyacente al haber personas en desac uerdo con e l  func i o112cm i ento de ese l íder. 

fa.o ameri taría una i ntervención orientada a l  gru po, de forma tal de poder hacer exp l íc i to y 

re:;o l ver e l  confl i c 1.o latente. " las cm·aclerísticas mencionadas son como muy típicas del 

líder -sin es/ar presenle igual su polabro tiene peso, el temo de convencer al �rupo- por 

eso es muy impol'tunle ver las carac/erísticas del grupo. Para ver en' q ue lugar está puesto 

es.-: líder. lo idenli(icaciún que hay con ese líder. qué sign!ficu ese lider para la gente. ' '  

Agregaban q ue sería i m porta nte esc uc har al grupo y ver d e  q ué forrrrn " emre todos poder 

cambiar las cosas c¡ue pel'lllf'han pon¡ue es un grupo que 1rabl{/a bien, logf'u sus cosas, son 

muy ejecurivos " . Sin em bargo , m3s a l l á  de esa e fect iv idad para al canzar objetivos.  está 

o perando esa pertu rbaci ó n  dada por el t i po de v í ncu l o existe nte entre d l íder y e l resto de 

lo�; i ntegrantes de la comi s i ó n .  
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ParG d caso de la profesora • de l a Facultad de Ps ico logía i nv i t ada para este evento . 

también se presentaron a lgunas di ficu l tades para poder ciar cuenta de lo  so l ic i tado . E n  

pri mer l u gar. reca l có l a  l im i tada i nformac i ó n  q u e  s e  'proporc ionaba l a  c ual se  trataba de  una 

descripc ión hecha por las es tudiantes, es  deci r, no era la s ituac ión en sí  misma s i no un21 

descripción que pod r ía event u a l mente variar si l a  rea l izara otra persona. Por l o  tanto. esa 

s i tuac ión era presentada por medio de la con strucc ión de una vis ión par t icu lar del hecho. 

"A lgo de esto tiene que i ·er con lo que se decía de cómo uno percibe , valora de un modo 

determinadas situaciones. desde los prejuicios, desde los ideales. Si e.)·tamos hahlando ocá 

del tema del !idero?.go y aparece la figuro de Sendic. de algún mod'.J también es porque 

todos tenemos atrás. modelos acerca del lidera:::go que nos influyen en el momento mismo 

de trabajar con estas personos que los ubicamos o las uhican en el lugar de líderes . . . 

Otra fuen te de d i ficu l tad la const i tuyó e l  tener q ue tomar el tem a  de los  l íderes en 

forma a is lada cuando e l  l i derazgo req ui ere de un  enfoque más relac i onal : vinculado a un 

momento h istórico, a un contexto geogrMico.  e n  re lac ión a otras personas. Así ,  ana l i zar al  

l íder· de ta l  forma que q ueda d i feren c iado del  g rupo. t iene e l  riesgo de q ue e l  resto del grupo 

puede aparecer como homogéneo . Efect i vamente, en la descr ipción presentada sobre los 

ca sos de anál i s i s .  no hay una descripc ión exhaustiva de l  grupo. aparec iendo éste como s i 

su s i n tegrantes fueran Lodos iguales .  

Ligado a l o  antedi cho, la docen te expuso que  la  pregu nta e; u e  surg ía era poder 

establ ecer '·si se trata de inren·enir en relación al liderazxo o si se trata de intervenir en 

relación a este r;r11po, que tiene este proyecto, q ue fimciona de 11na determinada manera. 

¿Somos nosotros como agentes externos los que vamos a generar determinados 

movimientos u habilitaremos a que se produzcan o no determinados camb ios en .fúnción de 

lo que las personas que están involucradas sienten. piensan, quieren? , .  

Refiriendo part icu larmente a l as s i t uac i ones p l an teadas, puede dec i rse que en e l  caso 

del l iderazgo femen ino, parecería no haber trabas para un mov i m ien to en el grupo. Esto se 

establece en la  med ida en que la ident i ficada como l íder dec id ió  dedicarse a otros asuntos, 

to mó c ie11a di stanc i a  del grupo y sin embargo el grupo no se di l uyó . "Cuando un grupo se 

sostiene en base al iidera:::go de una persona. en hose a 1111 modo particular de .fimcionar el 

gr upo, cuando ese !ider se va. el [!,rupo desaparece y este no parece ser el caso . . . A nte e l lo , 

l a  cuestión es poder determi nar si la i n tervención pro fes ional debe orientarse a la 
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· 11contrnba presente . . . Habría qite vet' poi· 'qúé ·10�1 cuestiondmientos surgen cuando él nu 

eYtá y no cuando está. .4. hí es donde es muy d[fícil el fugar del prc�lesiona! como agente 

externo. po,. lo que se decía de los alianzas y en qué fugar queda ese profesional. E:: ei 

grupo en rodo ca.so . que se tiene que hacer cargo de hacer afgzín t ipo de movimiento si es 

que quieren hocerlo . . _  

Sigu iendo con el  aná l i s i s  de ese l íder y con re lac i ón a una d e  las preocupac1o :ic._ 

m an i fiestas ele vi sua li zar una forma de reor ie ntar su capacidad de influencia para 

convertirla en un aporte pos i t i vo .  l a  docente man i festó : . .  Preguntaban cómo hacer para 

que esre lídei- uuroriturio deje de serlo y se rran.�fórme en alguien q ue ejer::a una in_/luencia 

posiriva, que se cuestione y se auro-cril ique. Es d!íicil logra, . que es1é abierto. excepto que 

il."!edes fengcm olgún indicio. algún signo de que sí puedo haber alguna posibilidad de crue 

se piense a sí mismo. Pero seguramenle que si /uviera eso posibilidad no e.Haría ejerciendo 

de ese modo ese rol Así es dificil 1ran�fórmarse en alguien que ejer::a una influencia 

totalmente cnntraria a la que rienc . Pur eso. ra! vez no es él sino el grupo en su conjunto: 

la .forma en que esrá fúncionondo · · 

Otra temática surgida de l  debate en el auditorio con relación a las Comisione 

Vec ina les , fue la relac ionada a los cargos formales de tal manera que "a veces la 

formalización de organizaciones esponráneas, nado rienen que 1 ·er con los roles q ue tienen 

e::.as organizaciones . .. Esto es, colectivos que tenían un funci onamiento re l at ivame nte 

pait ic i pat ivo , sufren transformaciones po r  el sólo hecho de con tar con un estatuto donde 

aparece una persona como el presi dente.  Así. el  puesto formal se construye cargado de una 

connotac ión taL que quien l o  ocupa se invo l ucra con una expectativ a de rol que tal vez 

antes n o  h ubiera ex i st ido con relación a esa mi sma persona. Frecuentemente ocurre que las 

e:i.: igencias estatutarias imponen d inámicas que no se corresponde n  con las modalidades 

hab i t ua l es . En estos casos se da un cl esfasaj e e ntre l a estructura formal y la estructura 

natural que se daría el grupo. de no operar la exigencia de asi gnación de cargos con 

at ributos d iferenciales .  

Persist ió en l as estudi antes de M f  P I l ,  la preocupación respecto de la forma de 

ac tuar de los l íderes anal izados . E l lo suscitó otra perspect iva para interpretar una de l as 

si tuac iones p lanteadas. "Pero parece que esta persona no obturó tan ro la participación y 

este movimiento. porque si así júera. si esla persona no huhiera podido delegar y demás. 
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. , ·ohab!l.:'111cnfi! en es/e 111omenro no lwhríet qu ién se hiciera cargo del merendero. ( . . .  ) J/e 

de,· lo impresiá1I de que esta líder ern referido cámo un modelo -qué pcnscirío. que diriu- y 

e.n 110 es malá e/1 sí rnismo. Porque CI \'(.'Ces los característ ica.\' de las per.\:onas que dedican 

tir: mpo a tareas ele este tipo. es que tienen ex¡1eriencia. que tienen trnyectorio. es que han 

aprendido de esa e,1.pe1·ie11ciu, h(/n uprendido de esa lrc1yeclo1 ·i(/ y a 1·eces ofician como 

modelos para o/ros. !::so en sí mismo no es ni iJlleno ni malo: no es que no huhiera 

fúncionado como líder pero . .  

La co nt i n uac i ón de este in tL�rcamb i o ·  retomó un concepto que aparece más arriba, 

rel at ivo a la ident i f icación con e l  l íder. el s i g n i f i cado que el l íder  t i ene para la gente.  U n  

comentario de l as estud iantes a propó s i to d e  esto fue q ue · · 1a orguni::."1ció11 surgiá así con 

esi'o figura prepondC'l'an1e emonce.1· ellos 1 10 se: reconocen sin eso fig1 1r(I " Así  conti nuaron 

otras intervenc i ones ele bs estu d iantes en contacto d i recto con los l íderes. qu i enes en 

genera l d i sc urrían sobre las d i fi c u l tades encontradas e n  la prñc t i ca . E l l o  der ivó en la  

pregunta de la  doc en te i nv i tada: " (por c¡ 1 1é ubicar el ohstáculo en el /íder J ¿por qué 

ub icar el obs1ácu/o en /( !  persono r¡ 11e eslá en ese /11gor y no poderlo ver rnós en su 

conjunto? Tal 1 ·ez la i11ten·e11ci611 pose por hahilirur u que esas personCts puedan moslrCtr 

ese liderazgo de íofumw que liene que ser. De ese modo. es que tamb ién se genera efeclos 

en el líder. · ·  

E n  este tipo ele emprend i m i entos e s  i mportante c e ntrarse en asp·�ctos d e l  grupo ta l es 

como l as metas que t i enen.  l a tarea en s í .  las  c uestiones q u e  los u n en .  Esto i mpl ica  no 

reduc i r l a  cent ra l i dad exc l u s i vamente en l a figura del l íder sino eval uar e n  qué medida la 

ac1. i tud que el  l íder adopta , obtura o no q ue se l l even adelante l as acc iones que se deben 

real izar. S upone dej ar de consi derar lo  u n  obstácul o e n  s í m i smo y ana l i zarlo con re lación al 

proyecto de ese colect i v o .  

Estos p lanteas motivaron e l  comentari o de u n a  estudi ante q u e  h a  presenc i ado cór:'.10 

e l grupo con el cua l  rea l iza l a  prác t i ca no tomo dec isiones propias s i no que secunda lo q ue 

l a  l íder op ina.  Así ,  e l  panel devol v i ó  estas i n terrogantes " ¿ Qué efec1 os t iene eso J ¿ Qué 

ocasiona? A lxo que aparenteme111e decidieru11 entre todos. pero que en realidad no lo 

'decidieron entre todos: fúe como un consenso for:::ado y term inaron decidiendo lo que e.\ fa 

pusona quería que decidieran ¿ Eso genera el ej'ecro. después (:uando eso se debe llevar a 
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i'c1 práct ica en realidad no se lle ve a la práctica! Eso podría ser un buen cuesrionamiento 

acerca del.fitncionamien10: por qué esto que se decidió, después no se hizo. " 

Quedó claro que l as i ntervenci ones del  panel no pretendían relegar l a  posibi lidad de 

la i nterv ención s bre los ro les de l i derazgo. E n  cambio. i ntroducían preguntas c l ave a 

re ::i li zarse : ' " ¡ Para qué se está interviniendo :) (: En qué medida esa intervención forma o no 

pcrrte del proyecto y del momento en el que está ese grnpo J Huy em¡1rendimientos que se 

sostienen fúertemente en el grupo y e1 1 el modo en que una determinada persona se ubicu. 

Y si uno mue ve o esa persona. si intenta mover esos lugares, mover esos roles, el 

emprendirniento deja de exisrir como tul. f:'strotégicwnente el pn!/esiona! debe poder 

anricipar eso; poder saber qué efecros e.irá produciendo con una dererminada 

iniervención. · ·  

Esos aportes fueron complementados con l a alusión a un ej emplo real de la  práctica 

que remit ió a la consideración de l as partic ularidades ele cada grupo. " 'No todos los grupos 

son iguales. están compuestos por di/erenres pasonas, con diferentes personalidades 

( . . .  ). " Así, en determinado grupo puede darse una conjunci ón de personas con un accionar 

más participativo mientras que Ja mi sma situación puede resolverse di ferente en otro gru po 

donde " 'hayu un líder puesto en ese lugur de decisión, donde haya un grupo de personas 

mocho más sumisas. más pasivas ( . . .  ) Entonces. también estlÍ el 1ema de re!>petar la 

singularidad de cada grupo y tenerlo en cuenta a la hora de trabajar y cómo !raba.far · ·. 

En el debate .l os estudiantes fueron hac i en do aportes rescatando estas afi rmaciones, 

logrando aprendizaj es pero tambi én exponiendo la preocupac ión respecto de que en última 

i n:;tancia,  los ti pos de l i derazgo aquí considerados solían generar ciert a vacilación durante 

e l  proceso de práctica . Al respecto la doc ente invi tada acotó · ·Habría que apuntar más a la 

participación. por ahí esrá el tema. Porque además. estas personas que a veces nos irritan, 

twnbién son gente que está dispuesta a aportar mucha cosa, que ponen mucha cosa en 

f<Nma generosa.· ponen s u  tiempo. ponen sus energías. No quiere decir q ue no tengan algún 

tipo de beneficio por eso, pues por algo unos eligen estar en eso y otros no. También es 

cierto que a veces ese esfiier:::o y esa dedicación es un obsrc:ículo para que puedan auto

cr.iricarse pero tarnbién merecen re.�peto por estar dispuestos. Esto dicho sin ser ingenuos, 

sabemos q ue no lo hacen solo por el bien de los demás, por esta cuestión del interés 

colectivo sobre el interés individual. Porc¡ue a 1·eces se da es/a doble cuestión: podemos 
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..i1 ,..,.r ionm· cierras actitudes q 1 1e ohswculi::an pero wmbién es importan/e reconocer lo q uf:' 

esto persona pone. aporta y tiene ele positivo también " 

Escuchando atentamente ; .e l . i nter��n1bio d� · los d i versos apones, el i nv i tado q ue 

habló en pr i mer térm ino expresó : " Desgastarse con un líder a veces no conviene pero sí 

czy1 1dnr a que la gen1e resuelvo y que lo gente empiece o caminar paro adelante . Porque si 

no o veces uno se puede quedar peleando con 11110 y no atiende lo que es más importante " 

Ya sobre el final del encuentro , esta frase dcst1có un ap rend i zaj e l ogrado en el curso de la 

ex periencia personal  de m i l i tanc i a  pol ít ica .  Tambi én sintet izó en forma c l ara y desde l a  

pri1ctica prec i samente. lo  q ue ven ía expon iendo e l  panel en s u s  i ntervenciones desde l a  

formación d i sc i pl i naria. 
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Come; '. e  dijera en el pri��� párraf�, e l  panel t�vo e l  propósito de generar un espac i o  

de reflex ión intcrd isc i p l i naria que hab i l i tara a los  estudi antes a trascender l a  experiencia 

concreta dada por la  práct ica curr icular .  S imultáneamente, se proc uró producir  

conocimiento, de modo de proyectar los aprendi zaj es a otros procesos soc i ales de l a  

i n tervención p ro fesional . Se  destacan c o n  espec ia l  én fas is  los aportes de todos los 

panel i stas así como de los est udi antes. quienes contri buyeron significat ivamente al logro de 

l o s  objet i vos p lanteados. 
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