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ESCENARIOS SOCIOPOLÍTICOS Y SUS INFLUENCIAS EN EL 

TRABAJO SOCIAL CHILENO 1 

 

 

  **Diego Palma Rodríguez 2   

**Marcelo Torres Fuentes 3 

 

 

RESUMEN  

 

Los diversos contextos sociopolíticos del país, han tensionado  el desarrollo  

del Trabajo Social Chileno, pues los diferentes  regímenes 

políticos(democráticos y dictaduras) han permeado el desarrollo de la 

profesión,  en este escenario el Estado  en sus funciones reguladoras de 

orden y de control social ha establecido en su marco jurídico y político 

normativas que han situado tanto al crecimiento como el desarrollo del 

país.; los diversos proyectos políticos a lo largo de la historia han permitido  

que el Trabajo Social se haya ido desarrollando  desde diversas 

perspectivas: políticas, éticas y epistemológicas que han tensionado  los 

actuales escenario de la profesión.  

 

Es importante para entender las discusiones actuales que se dan en torno 

a nuest ra profesión  reflexionar respecto de la configuración  del Trabajo 

Social  en los diversos escenarios sociopolíticos de nuestro país, es decir, 

                                                 
1Ese artículo surge en el contexto de un proyecto de investigación que está en desarrollo y 

que es  financiado por el  concurso de Investigación de Ciencias Básicas y Aplicadas de 
la Universidad Central de Chile año 2012. En este contexto se dará a conocer los 
principales temas que ocupan y preocupan al equipo investigativo ( Investigador 
Responsable  Marcelo Torres y Co - Investigadores: Diego Palma, Adolfo Castillo e 
Ignacio Monsalve)  

 
2Chileno, Magíster en Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia les,  Flacso  
3 Chileno. Trabajador Social. Doctor en Análisis de Problemas Sociales de la Facultad de 

Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad de Granada España, Magíster en  
Políticas Sociales y Gestión Local. Universidad ARCIS. Académico Escuela  de Trabajo 
Social, Universidad Central de Chile,  Correo electrónico  ltorresf@ucentral.cl  

 
 

 

 

 

 

 



Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile) Número 10, Año 2013. ISSN 0719-675X   

4 

 

como el Estado y la Ciudadanía  y sus dinámicas van tensionando a un 

Trabajo Social que debe situarse en los di versos escenarios emergentes y 

que van afectando y a su vez problematizando los desafíos éticos de la 

profesi·n, su identidad, sus formas de intervenci·n, etc.é. En definitiva 

interrogantes que pretenden ser discutidas en el contexto del proyecto de 

invest igación.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Trabajo S ocial ð Escenarios S ociopolíticos  - 

Identidad Profesional - Escenarios E mergentes  

 

 

SOCIOPOLITICAL SCENARIOS AND THEIR INFLUENCE ON 

THE CHILEAN SOCIAL WORK  

 

 

ABSTRAC  

 

Various socio -political contexts of the country have interfered the 

development of the Chilean Social Work, and their different political 

regimes (democracy and dictatorship) have blocked the development of the 

profession, in this scene the state in its re gulatory functions of order and 

social control has established in its legal and political framework 

regulations that have placed both growth and development of the country. 

, various political projects throughout history have allowed that social 

work could  be developed from various perspectives: political, ethical and 

epistemological have interfered with the current stage of the career.  

 

It is important to understand the current discussions that occur around 

our profession reflect on social work settings f rom the various socio -

political scenarios of our country, such as, the State and Citizenship and 

its dynamics are interfering with the social work that could be placed in 

various emerging scenarios ranging problematizing and affecting the 

ethical challenge s of the profession, its oneness, its forms of action, etc ..... 

In final words, questions that are meant to be discussed in the context of 

the research project  
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KEY WORDS:  SOCIAL WORK - SCENES SOCIO -POLITICAL - 

PROFESSIONAL IDENTITY AND SCENES EMERGENT  

 

 

TRABAJO  SOCIAL DESDE LAS  DIVERSAS CONFIGURACIONES 

SOCIOPOLÍTICAS  

 

Los diversos contextos sociopolíticos del país, han tensionado  el desarrollo  

disciplinar  del Trabajo Social Chileno, pues los diferentes  regímenes 

políticos han permeado el desarrollo  de la profesión en sus diferentes 

dimensiones, en este escenario el Estado en su funciones reguladoras de 

orden y de control social ha establecido en su marco jurídico y político 

normativas que han definido tanto el crecimiento como el desarrollo del 

país ; los diversos proyectos políticos a lo largo de la historia han permitido 

que el Trabajo Social se haya ido desarrollando  desde diversas 

perspectivas ideológicas, éticas, epistemológicas, teóricas y metodológicas 

que han tensionado  los actuales escenari o de la profesión.  Según Matus 

nos señala que profundizar en las formas en que Trabajo Social accede al 

conocimiento de la realidad,  implica sin lugar a dudas una reconstrucción 

histórica. No se trata, por tanto de presentar exhaustivamente los 

diferente s momentos históricos del Trabajo Social dado que en la literatura  

existen diversas apreciaciones que dan cuenta de ello y que están 

abordada en su amplia profundidad. Sin embargo dicha reconstrucción 

histórica nos permite adentrarnos en la problemática  de la identidad y en 

los desafíos de un Trabajo Social contemporáneo.  

 

Situar el contexto histórico de la profesión necesariamente debe de hacerse 

conociendo las  diversas variables estructurales que se dan en un 

contexto, en este sentido la historia del T rabajo Social es una historia 

política, económica, cultural, social  y ahora además tecnológica, es decir, 

para descubrir y entender al Trabajo Social en su historia, se necesitan de 

elementos de contexto, sin aquellos difícilmente se puede hacer una 

compr ensión histórica del desarrollo de la profesión. Sin estos elementos 

se dificulta la posibilidad de  valorar la importancia de los  trabajadores 

sociales quienes son los que han ido generando aquellos aprendizajes, sus 

resignificaciones de los procesos his tóricos  y como éstas han influido  en 

las actuales discusiones  respecto las formas de entender la profesión.  
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Como dice Michel Chauvière (Bec et al., 1994), la profesionalización del 

Trabajo Social es compleja y no unívoca. Se forja en el tiempo; es una 

construcción que se hace progresivamente, alimentándose de diversas 

corrientes, utilizando numerosas estrategias, inscribiéndose en el conjunto 

de los hechos sobresaliente de la época. Es pues algo socialmente e 

históricamente construido. Hoy en día la form ación del Trabajo Social es el 

resultado de toda su historia pasada.  Principalmente, es la identidad 

profesional la que ha adquirido un carácter particular, según, Mario 

Quiroz señala que la identidad se edifica con fundamento en la historia, 

depende del pasado donde surgen las primeras identificaciones que dan 

origen a la profesión, y a partir de esta se va enriqueciendo y modificando 

en función de las demandas sociales. Dentro de esto también se encuentra 

el nacimiento de nuevos roles aumentando su cauda l de conocimiento y la 

reflexión sobre su propia práctica.  

 

Para Mario Quiroz, es primordial a la hora de hablar sobre el Trabajo 

Social de hoy, acerca  del mito fundacional. Lo que trata de decir es que el 

Trabajo Social edifica su propia leyenda, en bas e a una historia que una 

vez tuvo sentido y que le fue funcional: la caridad y la filantropía, pero esto 

actualmente, desde una perspectiva crítica, está en discusión y es negada 

rotundamente. òLa esencia del Trabajo Social est§ en su historia, en la 

profundidad de sus ra²ces, es decir, en su conciencia hist·ricaó(Quiroz M. , 

1990). De acuerdo a lo anterior se presenta una descripción de los diversos 

momentos  sociopolíticos y como el Trabajo Social se ha situado . 

 

 

ESCENARIOS SOCIOPOLÍTICOS Y SUS INFLUENCIAS EN EL TRABAJO 

SOCIAL EN CHILE: 1920 - 2010  

 

 

Desde su aparición como profesión, en la década de los años 20 del siglo 

XX, el Trabajo Social ha ido manifestando un progresivo cambio, la cual 

está estrechamente relacionada con el contexto en que tiene lugar su 

desenvolvimiento. Sus fundamentos y orient aciones prácticas se han 

basado durante su trayectoria, en los elementos de realidad que se 

presentan, al empleo de los avances en las ciencias, a un desarrollo 

endógeno de la reflexividad disciplinar resultante del contexto político y 
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social y a las relac iones de poder que en la sociedad se van expresando en 

el decurso histórico.  

 

Para la historiadora Angélica Illanes es Estado chileno en el siglo XX es 

òcomo una construcci·n netamente hist·rica, esto es, se configura en 

torno a los desafíos sociales y ec onómicos del período, los cuales exigirán 

del Estado asumir un creciente protagonismoó (Illanes, 1993: 16) y llega se 

ser una òfigura subsidiaria del movimiento popular, se levanta a nombre del 

Pueblo, convirtiendo a éste en objeto central de su política ó (Idem: 16). En 

efecto, las luchas populares de décadas del movimiento social obrero, 

había logrado que la clase política gobernante acogiera e integrara 

demandas sociales largamente exigidas desde las bases populares.  

 

Este periodo está marcado por la crea ción de la primera escuela de Trabajo 

Social en Chile y en América Latina, fue una iniciativa del Dr. Alejandro 

del Rio, nace con una orientación paramédica y parajurídica, motivado por 

una acción filantrópica y apostólica. Esta escuela fue denominada 

òEscuela de Servicio Social de Beneficenciaó. Es en este contexto que se 

define el Trabajo Social de la época  como una  modalidad benéfico 

asistencial, no solo se trata de una prolongación de la etapa pre 

profesional sino que es el estilo dominante de las pri meras asistentes 

sociales en América Latina: siendo definido como un técnico  de la caridad. 

Los problemas sociales se  circunscribían a considerarlos como problemas 

individuales  que necesitan asistencia, atribuyéndoles causas muy 

diversas enfermedad, raz a, apat²a falta de esp²ritu emprendedoré Dejando 

de lado o no considerando la relación entre los problemas individuales con 

los problemas estructurales de la sociedad. (Ander - Egg, 1995 ). 

 

Durante la segunda mitad del siglo pasado el Estado se constituyó e n el 

escenario de la polarización global, lo cual también se reflejó en el campo 

del movimiento asociativo. El conflicto entre capital y trabajo se proyectó a 

toda forma de organización, y en el marco de la sociedad de masas que 

emergió junto con el desarr ollo capitalista chileno, contribuyó a escindir 

aún más ambas dimensiones del conflicto contemporáneo. Ese tejido 

asociativo que nació bajo el impulso de un Estado fuerte, centralista, 

heredero de la tradición borbónica, no tuvo, al menos durante la mayor 

parte del siglo XX, la autonomía suficiente para intervenir en la esfera 
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pública y construir procesos de participación y empoderamiento 

ciudadano.  

 

La marginalidad y la pobreza son una causa del capitalismo  de la 

dominación de clases lucrativas insensibl es a los problemas de estos 

sectores de la sociedad. Un jesuita, Roger Vekemans escribió que la 

marginalidad era un fenómeno histórico estructural no originado en el 

desarrollismo sino en el dualismo estructural del mundo latinoamericano 

por lo que cabía u na estrategia civilizatoria. Esta tesis fue la base para 

montar la política de Promoción Popular durante el gobierno de Frei. Lo 

que vino después fue una forma de populismo donde se generan dualidad 

de poderes, y la clase política fue incapaz de encontrar formas de dialogo 

con el movimiento social popular.  

 

En este sentido en contraposición al Servicio Social Tradicional surge LA 

CONCEPCIÓN DESARROLLISTA donde no solo hay que resolver los 

problemas individuales, sino que también hay que contribuir al 

funcio namiento de la sociedad. La concepción desarrollista proviene de los 

estudios presentados por la CEPAL, que estimulan la participación del 

Servicio Social en las iniciativas de encaminar la región hacia el desarrollo. 

Dicha concepción fue un paso important e para el desarrollo de nuestra 

profesión, dado que genera una nueva mirada en un contexto global. El 

Asistente Social pasa a intervenir en la realidad con el objetivo de 

modificarla, teniendo presente que la realidad es dinámica con un sin 

número de varia bles que influyen en la conformación de los procesos.  

 

El Servicio Social ya no puede seguir desarrollándose como un agente 

repetitivo de acciones sin sustento teórico, en esta lógica hace sentido el 

esquema conceptual referencial operativo (ECRO), de Pic hón Riviere, 

instalado por Trabajadores Sociales Argentinos en 1965.  Desde esta fecha 

se comienza a realizar la búsqueda de una teoría que sustente a la 

profesión en América Latina. Pues  hasta los sesenta el Servicio Social era 

un instrumento de los sect ores dominantes para mantener un sistema que 

perpetuo las desigualdades sociales. Desde lo anterior la 

Reconceptualización seria fruto de las condiciones históricas, sumado a la 

incapacidad que tendría el Servicio Social para dar respuestas efectivas a 

las  demandas del medio social cambiante sobre el cual desarrolla su 

accionar.  



Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile) Número 10, Año 2013. ISSN 0719-675X   

9 

 

 

Durante los años 1973 -1989 Gobierno autoritario e impuesto òde factoó. 

Estado represor que limita las garantías individuales, viola los derechos 

humanos y, en general, recorta la condición y el derecho de la ciudadanía. 

En algún sentido los cambios generados por el golpe de Estado de 1973, 

provocaron una profunda reestructuración entre Estado y sociedad. El 

resultado impactó la sociedad civil despedazando las redes comunitarias, 

los vínculos sociales, los mecanismos de protección, por lo que se puso en 

marcha el escenario de la incertidumbre, de la privatización de la vida, de 

la crisis del espacio p¼blicoó.4 

 

El proyecto que atravesó el periodo fue la instalación, consolidación y  

desarrollo, en todos los aspectos de la vida económica, social y en la 

cultura, de un òordenó inspirado en la doctrina neo liberal. El Estado se 

resta de intervenir en aquellas cuestiones que, teóricamente, podría 

solucionar la iniciativa privada a través  de los mercados (estado 

subsidiario) y siempre va a intervenir, con fuerza, frente a situaciones 

sociales y políticas (pasa a ser lo mismo) que obstaculizan el libre 

funcionamiento de las fuerzas en los mercados (de allí la proscripción de 

los partidos y el descabezamiento de las organizaciones).  

 

En definitiva en éste periodo se vive un periodo de restricción de los 

derechos políticos, el rol del Estado es subsidiario, abandonando el Estado 

de bienestar, se disminuye el gasto público por lo cual se restri nge  el 

campo profesional, se suma a ello la expulsión del país  sufrida por varios 

profesionales, mientras que los (as) Trabajadores (as) Sociales que 

permanecían en el país debían adaptarse a una nueva situación. En este 

contexto el Trabajo Social vuelve  a retomar el asistencialismo, tan 

cuestionado anteriormente.  

 

La década de los noventa constituye para los actores y movimientos 

sociales de Chile, un escenario de experimentación, innovación y 

despliegue de creatividad ciudadana. El resultado de los cam bios en el 

Estado en el tránsito de la dictadura militar a los gobiernos democráticos 

post 1990, generaron transformaciones en su sociedad civil, alterando el 

                                                 
4 tƻǊǘŀƴǘƛŜǊƻΣ Wǳŀƴ /ŀǊƭƻǎΦΣά[ŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ/ƛǾƛƭ Ŝƴ !ƳŞǊƛŎŀ[ŀǘƛƴŀΥ ŜƴǘǊŜŀǳǘƻƴƻƳƝŀ ŘŜǎŎŜƴǘǊŀƭƛȊŀŎƛƽƴέΣ Ŝƴ 
Sociedad yPolítica en América latina: Representación deIntereses y Gobernabilidad., Hengstenberg, Peter y 
otros.FES, Ed. NuevaSociedad, Venezuela,1999. Pág. 33. 
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patrón o matriz Estado céntrica, que se reflejó en la redefinición del modo 

en que las políticas públicas son desarrolladas por el Estado, 

particularmente, la manera en que las organizaciones de la sociedad civil 

van interactuando con las agencias de gobierno.  

 

Así, durante la dictadura, existieron trabajadores sociales que trabajaron 

en las política s focalizadas y  asistenciales del estricto neo liberalismo más 

aún, hubo trabajadores sociales que se creyeron el cuento del mercado 

como solucionador de la cuestión social) y, en ese mismo período, otros/as 

criticaron esos enfoques y prefirieron incorpor arse a las ONGs e impulsar 

òexperiencias pilotoó junto a las organizaciones subalternas.5. Durante la 

primera Concertación, estaban aquellos/as profesionales que instalaron 

democracia cumpliendo fielmente con incrementar la eficacia de la acción 

social ofi cial y con ampliar las coberturas de los servicios sociales y 

aparecieron aquellos/as quienes, sin negar la necesidad de lo anterior, 

buscaron ir más allá e impulsaron formas innovativas en los programas, 

especialmente en espacios más liberados respecto de l aparato estatal 

central, como son los municipios. 6Los profesionales conforme a los 

principios de equidad y justicia social, comienzan a combinar lo asistencial 

con lo promocional, aportando al proceso de planificación de las políticas 

sociales, la labor de los profesionales es de mediadores entre la sociedad y 

el Estado.  En síntesis los diversos temas propuestos serán profundizados 

a lo largo de esta investigación desde la voz  de los mismos trabajadores 

sociales situados desde los diversos escenarios so ciopolíticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5Cabe mencionar al Colectivo de Trabajo Social que, en ese período se propuso 

òreflexionar sobre la profesi·n en t®rminos alternativosó y que pudo sostener, durante 
todo ese período, una revista de bastante circulación.  
6As² surgieron los primeros òFondos Concursablesó en la antigua comuna de Conchal² o la 

desconcentración de los servicios municipales que se ensayó en la comuna de Rancagua.  



Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile) Número 10, Año 2013. ISSN 0719-675X   

11 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

* Pontificia Universidad Católica de Chile - Programa Adulto Mayor  

Santiago de Chile  Alameda Nº 390,  3º piso.  jsanhuezac@uc.cl  

* Castel, R. (1997). Las Metamorfosis de l a Cuestión Social. Historia del 

asalariado.  Buenos Aires: Paidos .Argentina  

* Castell, R. ( 1994). La Metamorfosis de la Cuestión Social.  Buenos Aires: 

Editorial Paidos.Argentina  

* Ilanes, A. (1993). En el nombre del pueblo, del Estado y de la ciencia (é) 

Hi storia social de la salud pública. Chile 1880 / 1973,.  Santiago: 

Impresión La Unión. Chile.  

* Illanes, A. (2006). Cuerpo y Sangre de la Política. La construcción 

histórica de las visitadoras sociales Chile, 1887 - 1940.  LOM. Chile.  

* Matus, T. (1999). Propuestas Contemporáneas en Trabajo Social, Los 

requisitos de una intervención social fundada.  Buenos Aires: 

Editorial Espacio.Argentina,  

* Portantiero, Juan Carlos, (1999) òLa sociedad Civil en Am®rica Latina:    

entre autonom²a descentralizaci·nó,en Sociedad y Política en  América 

latina: Representación de Intereses y  Gobernabilidad.,  

* Hengstenberg, Peter y otros.FES, Ed. Nueva Sociedad,  Venezuela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jsanhuezac@uc.cl


Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile) Número 10, Año 2013. ISSN 0719-675X   

12 

 

LOS DESAFIOS DE LA EDUCACION SUPERIOR EN LA ERA DE 
LA GLOBALIZACION EN LOS PAISES DE LA ORGANIZACIÓN 

PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION ECONOMICA 
(OCDE): UNA APROXIMACION DESDE LA PERSPECTIVA DE 
STHEPAN VINCENT -LANCRIN.  

 
   Nélida Ramírez Naranjo **7 

 
 

RESUMEN  
 

Este artículo presenta la propuesta de Vincent -Lancrin  en relación a  la 
complejidad de la globalización y cómo éste proceso influencia el futuro de 

las universidades en los países de la OECD. El autor identifica seis 
contextos que permiten clarificar algunas interrogantes y a su vez describir  

las presiones externas que tensionan el desarrollo de la educación 
superior.  

 

Palabras claves:  Universidad, globalización y desafíos de la educación 
superior  

 
 

ABSTRACT  
 
This paper presents the Vincent -Lancrin  proposal related to the complexity 

of globalization and how this process is affecting the future of universities 
in the OCDE countries. The author identifies six contexts that clarify some 

questions and at the same times describes the external pressures w hich 
are pressure the development of higher education.   

 
 

Key words : University, globalization and higher education challenges  

 
 

 
 

 
 
 

                                                 

** Asistente Social, Magíster en Administración y Dirección de Recursos Humanos, Doctora en 

Trabajo Social,  directora de la Escuela de Trabajo Social Universidad Católica del Maule. 

nramirez@ucm.cl  
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Desafíos de la educación superior en los países de la OCDE  

 
 

En una primera aproximación el autor señala que los desafíos se pueden 
agrupar en torno a dos dimensiones claves: (1) la oferta de programas 
educativos y (2)  la participación en los programas educativos. En relación 

a la oferta existen instituciones que s e ubican en un eje que les permite 
ofrecer grados y tener estándares regulatorios mientras que por otro lado 

algunas instituciones de educación superior dictan programas sin ninguna 
regulación. La segunda dimensión referida a la participación,  concierne 

con la edad y características demográficas de la población de estudiantes. 
En un eje encontramos universidades orientadas al primer nivel de 
educación para jóvenes estudiantes que provienen directamente de la 

enseñanza media, mientras que otras se orientan hacia el aprendizaje a lo 
largo de la vida considerando la incorporación periódica de los adultos y 

adultos mayores a la universidad.  
 

Vincent -Lancrin (2004) identifica seis diferentes contextos para las 
universidades:  

 

Figura  N.1 Six future scenarios for universities  

 
Vincent -Lancrin, 2004, p. 258  

 
Contexto 1: Las universidades tradicionales  

 
Las instituciones de educación superior que se encuentran en éste eje se 

orientan hacia un porcentaje importante de población joven que va a la 
Universidad para obtener sus certificados, su grado u otras calificaciones 
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que acrediten su proceso de aprendiza je. En este contexto las 

universidades realizan docencia e investigación orientan a la enseñanza y 
la investigación sin una excesiva dependencia o conexión con el sector 

privado.  En los países de la OCDE los gobiernos continúan jugando un 
lugar prominente  en el financiamiento, la regulación y la administración 
de las universidades. No obstante, las universidades conservan su 

autonomía en las decisiones en áreas relacionadas con los estándares 
académicos y los procesos de acreditación.  

 
Contexto 2: Las uni versidades que emprenden  

  
Estas instituciones de educación superior tienen financiamiento que 
proviene tanto del sector público como del sector privado. El derecho de 

propiedad intelectual y las investigaciones son actividades muy lucrativas. 
Estas univer sidades toman una orientación hacia el mercado pero sin 

sacrificar los valores académicos básicos y su misión de enseñanza, 
investigación y servicio comunitario. Sin embargo, existen diferencias entre 

las instituciones basadas en el grado de autonomía y re sponsabilidades 
particulares. Adicionalmente, situaciones comerciales en los mercados 
internacionales y la utilización de la enseñanza a distancia son 

importantes.  
 

Contexto 3: Las universidades en el libre mercado  
 

Las fuerzas del mercado son las de mayor importancia en la dirección de 
las instituciones de educación superior orientadas al mercado. Estas 
universidades reciben financiamiento y están reguladas por compañías 

privadas.  Así mismo, el aseguramiento de la c alidad y la acreditación 
están relacionados con mecanismos de mercado.  

 
Las fuerzas del mercado hacen crecer las instituciones que se 

especializan en su función de enseñanza e investigación, desarrollan en un 
campo disciplinar específico en áreas tales co mo negocios, humanidades o 
ciencias. La población de estudiantes la constituyen  estudiantes 

regulares, estudiantes part -time, estudiantes a distancia y estudiantes 
adultos. Al mismo tiempo, las empresas realizan convenios de colaboración 

con las universid ades para aseguran la certificación de sus empleados, a 
través de cursos de capacitación internos y el desarrollo de actividades 

profesionales.   
 

En este contexto, se presenta una gran competencia para atraer 

estudiantes ya que los aranceles son la fuente  de ingresos más importante. 
En éstas instituciones, el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza 

aprendizaje es requerido como un elemento central, la investigación 
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aplicada está orientada y conectada con los recursos que provienen de la 

propiedad i ntelectual.   
 

 
 

Contexto 4: Las universidades para el aprendizaje a lo largo de la 

vida  
 

Estas instituciones de educación superior se caracterizan por el acceso 
universal de estudiantes de todas las edades y su énfasis no está  en la 

investigación. Debido  al crecimiento del mercado del conocimiento, la 
educación superior se ha convertido en un recurso importante para el 
desarrollo profesional, el financiamiento proviene de  compañías, gobiernos 

y personas que a menudo buscan actualizar sus conocimientos. E n las 
sociedades que están envejeciendo especialmente en los países 

desarrollados, las personas que se han jubilado se inscriben en distintos 
programas pero no por razones profesionales. Las universidades 

comienzan a orientarse hacia la oferta de cursos de  corta duración, 
iniciativas de educación a distancia que usualmente se desarrollan en 
distintos contextos fuera de los espacios tradicionales. Instituciones 

independientes son responsables por el aseguramiento de la calidad  y la 
acreditación. En su mayor ía la investigación se realiza fuera del sistema de 

educación superior y los mejores investigadores  se mueven a compañías 
privadas, instituciones especializadas o alguna de las universidades de 

elite. Las universidades corporativas tienen una gran influen cia en este 
contexto debido a que toman las decisiones e influencian el mercado.  

 

Contexto 5: Universidades y redes globales  
 

Estudiar en la educación superior en redes globales se han convertido en 
prioridad para el mercado. Las mayores innovaciones son (1) estudiantes 

definen sus propios cursos a través de la red definiendo sus propias rutas 
de aprendizaje  y (2) las instituciones de educación superior buscan 
crecientemente convenios para trabajar con organizaciones privadas y 

públicas.  
 

En estos contextos, los contenidos de la capacitación son estandarizados y 
posiblemente más conectados con la tecnología y los redes sociales. La 

provisión del mercado para el aprendizaje a lo largo de la vida es muy 
importante y la oferta asume una multip licidad de nuevas formas. Existe 
una fuerte polarización en el estatus académico, profesores superestrellas 

y que desarrollan herramientas para el aprendizaje  con lo cual logran un 
mayor status que el promedio de los académicos con menor calificación. 

Los programas y los cursos son  más importantes que las instituciones, así 
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mismo  los derechos de propiedad intelectual por contenidos y métodos de 

enseñanza se asocian con importantes recursos para sus dueños.  
 

Contexto 6: Diversidad en el reconocimiento del  aprendizaje ð la 
desaparición de las universidades  

 

En este contexto, la educación formal en la educación superior desaparece. 
Las personas aprenden en el trabajo, en su casa o en distintos espacios y 

están motivados por consideraciones personales y profesionales. Los 
estudiantes aprenden a través de la vid a y son más y más independientes 

ya que su adaptación aumenta a medida que se contactan y comparten 
con personas interesadas  en el mismo campo disciplinar o  profesional.  
El proceso de aprendizaje es menos rígido y formal.  Para cada 

competencia desarrol lada se hace necesario tener una experiencia en la 
práctica, en un espacio laboral concreto transmitido en las organizaciones 

a través de experiencias como aprendices o un nuevo y sofisticado sistema 
de tecnologías de información.  La tecnología, se pone a  disposición a 

través de la generación y diseminación de información y conocimiento 
fuera de los contextos educativos. Entonces la red global se hace más 
importante que las organizaciones y se extiende más allá. Las personas 

aprenden de diferente forma, y el modelo de aprendizaje (gratuito y no 
comercial) incorpora múltiples alianza entre personas e instituciones. 

Conocimiento relevante y experiencia adquiridos en distintas situaciones 
de la vida, es reconocido a través de evaluaciones formales  y  su 

aplic ación en situaciones específicas.  
 

La revisión de la propuesta de Vincent -Lancrin  nos permite plantearnos 

interrogantes y reflexionar acerca de nuestra situación latinoamericana y 
chilena. Se han descrito y definidos los elementos contextuales que 

direcci onan las instituciones de educación superior, los cuales tienen 
como eje común el proceso de globalización.  

 
Existe una amplia variedad de evidencias que demuestran la influencia de 
la globalización en la educación superior. Por ejemplo, las redes 

internac ionales para académicos e investigadores han aumentado 
significativamente.  Cabe entonces preguntarse, ¿Qué es la Globalización?, 

la globalizaci·n òfortalece la expansi·n a nivel global de  procesos de 
evaluación y aseguramiento de la calidad  en la educaci ón 

superior...introduciendo nuevos desafíos y oportunidades para los 
acad®micosó (Altbach y Forest, 2007, p. 2). 

 

Giddens and Castell (citado por Aubrey, 2005) indican que  òel proceso de 
globalización es una fuerza más poderosa que la industrialización, l a 

urbanizaci·n y la secularizaci·n combinadasó (p. 3). En relaci·n con esta 
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idea, Friedman (1999) manifiesta que la globalizaci·n es òla inexorable 

integración de los mercados, las naciones estados y las tecnologías en un 
grado de desarrollo nunca antes vi stoó (p. 3).  

 
Desde otra perspectiva, algunos autores y activistas ven la globalización no 
como un proceso inexorable sino que un proceso ideológico deliberado que 

promueve el sistema económico neoliberal que somete a las personas y los 
estados a las fuer zas del mercado con mayor intensidad  (McMichael 2000; 

Hirts y Thompson 2002). En este sentido, Petras y Veltmeyer (2001) 
indican que:  

 
La globalización fue creada por una política deliberada puesta en práctica 
por estados poderosos bajo el control de una clase dominante, y no es una 

parte estructural  del sistema capitalista, por el contrario es una  nebulosa 
ideológica que se utiliza para distraer la atención del resurgimiento del 

poder imperialista (p. i).  
Considerando lo antes expuesto es posible indic ar que  las tensiones y 

desafíos que está confrontando la educación superior en los países de la 
OCDE dicen relación con:  
(1) la tensión entre lo global y lo local que surge cuando los estudiantes  

gradualmente reconocen la necesidad de constituirse en ci udadanos del 
mundo sin perder sus raíces y continuar jugando un rol activo en su 

comunidad local;  
(2) la tensión entre tradición y modernidad que se enfoca en ¿cómo 

adaptarse al cambio sin volver al pasado?, ¿cómo mantener la autonomía 
pero a su vez compl ementando el desarrollo libre de los otros? y ¿cómo 
asimilar el progreso científico?;  

(3) la tensión entre las consideraciones a largo y corto plazo que han 
existido siempre pero hoy está fuertemente orientada por el predominio de 

la temporalidad y la producción de información instantánea;  
(4) la tensión entre por un lado la necesidad por competir y por otro lado el 

deseo por la igualdad de oportunidades. Esta es una discusión clásica 
para los diseñadores de políticas económicas, sociales y educacionales 
desde los inicios del siglo XXI,  lo cual requiere repensar el concepto de 

aprendizaje a lo largo de la vida con el objeto de conciliar tres aspectos, la 
competencia que provee incentivos, la cooperación que fortalece y la 

solidaridad que provee unidad;  
(5) la tensión entre la extraordinaria expansión de conocimiento y la 

capacidad humana p ara asimilarlo.  
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Conclusión.  

 
Debido a la influencia de la globalización en la educación superior, es 

posible identificar factores interconectados que requieren un análisis 
sistemático. Algunas preguntas que pueden guiar la reflexión en las 
universidades son: Cuál será la misión de la Universidad?; Cuáles son los 

recursos potenciales para su financiamiento?; Cómo se pueden reforzar las 
responsabilidades de las universidades frente a un cambiante entorno 

social?; Cómo las cambios que se implem enten pueden afectar el proceso 
de enseñanza aprendizaje y el rol de la universidad en la sociedad?; y Cuál 

puede ser el impacto en los estudiantes, académicos, la  sociedad y la 
economía  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile) Número 10, Año 2013. ISSN 0719-675X   

19 

 

Bibliografía  

 
* Altbach, P., &  Forest, J. (2007). International handbook of higher 

education . Netherlands: Springer.  

 

* Friedman, T. (1999). The lexus and the olive tree . New York: First 

Anchors Books.  

 

* Hirts, P., & Thompson, G. (2002). The future of globalization. [Electronic  
versio n]. Conflict and Cooperation: Journal of the Nordic International  

Studies Association, 3 (3) 247 -265. Retrieved August 30, 2009, from  
http://cac.sagepub.com.libproxy.uregina.ca:2048/cgi/reprint/37/3/247  
 

* James, W., & Tranter, P. (2003). Educatio n for flexibility in a changing  

world: A case study of competency development in university graduates . 

Sidney: HERDSA.  

 
* McMichael, P. (2000). States and governan ce in the era of globalization.  
In J. Hersch & J. Schmidt, (Eds), Globalization and Social Change:  The 

Intellectual Problem and Methodological Considerations  (pp. 181 -198).  
London: Routledge.  
 

* Petras, J., & Veltmeyer, H. (2001). Globalization unmasked: Imperialism  

in the 21 st  century . Halifax, Nova Scotia: Fernwood Publishing Ltd.  

 
* Vincent -Lancrin , S. (2004). Building futures scenarios for universities  

and higher education: An international approach. [Electronic version].  
Policy Futures in Education, 2 (2). 245 -263. Retrieved April 19, 2008, from  

http://www.wwwords.co.uk/pdf/viewpdf.asp?j=pfie&vol=2&issue=2&yea  
=2004&article=3_Vincent -Lancrin_PFIE_2_2_web&id=67.225.32.249  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wwwords.co.uk/pdf/viewpdf.asp?j=pfie&vol=2&issue=2&yea


Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile) Número 10, Año 2013. ISSN 0719-675X   

20 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL SISTEMA 
CHILE CRECE CONTIGO:  

Estudio de caso de la Red Local del Sistema en la Comuna de 
Graneros 8  

 
**María Paz Palacios Ortiz 9  

 
Resumen  

 

   El presente artículo da cuenta de los resultados de un estudio de caso, 
siendo escogida la Comuna de Graneros, ubicada en la Regi·n de Oõ 

Higgins, ya que a nivel local y de acuerdo a los antecedentes recopilados 
en la investigación, no existían estudios a nteriores relacionados con las 

experiencias comunales que ha presentado la implementación del Sistema 
Integral de Protección a la Primera Infancia, enfocado en dos ejes 
fundamentales: las formas de articulación de la Red Local y el 

funcionamiento del Model o de Gestión implementado desde el Sistema.  
   Los resultados del estudio permiten debatir sobre las características del 

proceso de implementación de una de las políticas de Protección Social en 
Chile, a partir de la percepción de los operadores locales, aportando  al 

conocimiento de la red comunal del Sistema y a la calidad de su gestión.  
 

Palabras Claves:  Políticas Públicas de Infancia, Modelo Ecológico, Modelo 

de Gestión, Redes Locales.  
 

 
ABSTRACT  

 
    This article reports the results of a single case study. The investigation 
was done at Graneros city, located at Oõhiggins region because according 

to the information gathered for the study, there were not any data about 
the experience in the city with  the implementation of the Early Infancy 

Protection Comprehensive System focused on two ideas: the articulation of 
the local network and the model of management installed with the system.  

    The results allowed to debate about the characteristics of the 
implementation of one policy of social protection in Chile, as of perception 

                                                 
8 Este artículo ha sido elaborado sobre la base de la tesis  realizada durante el año 2012, para optar 

al grado de Magister en Intervención Social. Mención Familias, impartido por la Universidad 

Católica Silva Henríquez. Profesora Guía: Claudia Saavedra Norambuena.  

**Chilena, Trabajadora Social, Magíster en Interv ención Social, Asesora del Programa de Apoyo al 

Desarrollo Biopsicosocial, Direcci·n de Servicio de Salud Oõ Higgins. Correo electr·nico: 

mariapaz.palacios@saludohiggins.cl .  
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of local operators, providing to the knowledge of the system network and 

the improvement of its implementation.  
 

Keywords : Child rights, Early Childhood Public Policies, ecological  model, 
management model, local network .  
 

Antecedentes:  
 

Los estudios en Infancia han sido un tema central de los diferentes 
gobiernos en el país, siendo uno de los hitos más significativos en la forma 

de mirar y enfrentar esta temática la adopción y posterior ratificación de la 
Convención de los Derechos del ni ño (en adelante CDN) en el año 1990. La 
adopción de la CDN por parte de Chile implico un cambio radical para  las 

políticas públicas, por cuanto posicionaba a los niños y adolescentes como 
el grupo prioritario de las mismas, obligando a reformar en profundi dad el 

modelo tutelar de menores que se encontraba vigente hasta ese año en el 
país. (Rojas: 2010)   

Sumado a los anterior, Larrañaga (2010) señala que la innovación en la 
Política Social se produjo a través de la puesta en marcha de programas e 
institucio nes orientadas a los grupos vulnerables, estos programas 

tuvieron un componente participativo y suponían la generación de 
capacidades en los individuos beneficiados, así como la valoración de los 

procesos a través de los cuales se modificaban las condicion es de vida de 
dichos grupos. Es así que en el año 2006 durante el gobierno de la 

Presidenta Michelle Bachelet (2006 -2010), se crea el Consejo Asesor 
Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia , cuyo eje apunta a 
òelaborar un diagn·stico de la situación actual y de las insuficiencias 

existentes en materia de protección a la infancia, para luego, formular y 
proponer un conjunto de políticas y medidas idóneas para efectos de 

implementar un sistema de protecci·n a la infanciaó  (òEl Futuro de los 
Ni¶os es Siempre Hoyó: Gobierno de Chile: 2006, p. 11).   

De acuerdo al diagnóstico elaborado por el consejo, en relación con las 
políticas de infancia, existe una descoordinación sectorial y territorial de 
las mismas, no presentando interrelaciones efecti vas entre salud, 

educación, vivienda y otros sectores y programas dirigidos a este grupo 
social, respecto a este punto, el Consejo propone òque no es s·lo necesaria 

la integración sectorial, sino que esta requiere además de la integración 
territorial. Sin una parte activa en la región, provincia y comuna, la Política 

de Infancia no puede ser pertinente e inversamente, la suma de las Políticas 
Locales no asegura garant²as universalesó (p.18)  

 Las propuestas del Consejo Asesor Presidencial fue uno de los pil ares 
fundamentales en el diseño del Sistema Integral de Protección a la Primera 
Infancia  (en adelante Sistema Chile Crece Contigo), el cual se enmarca en 

las denominadas Políticas de Protección Social diseñadas en la primera 
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década del siglo XXI, cuyo prin cipal objetivo apunta a atender las 

vulnerabilidades que enfrentan las personas y los hogares en el plano 
socioeconómico (Larrañaga: 2010, p.14), en este sentido, el Sistema Chile 

Crece Contigo entrega una nueva mirada a la infancia del país, puesto 
que, c omprende que el desarrollo y salud de los niños y niñas depende de 
un conjunto de factores que sólo pueden ser abordados de manera 

integrada mediante un sistema de servicios que trabaje de manera 
coordinada, enfatizando la importancia del territorio local en el cual se 

desenvuelven los niños y niñas cotidianamente, siendo sus principales 
componentes los ámbitos de Salud, Educación y Red Social.  

Como otro de los pilares de su diseño, se encuentra lo denominado Modelo 
de Gestión , definido como òuna clara separación de las funciones 
correspondientes a cada uno de los actores involucrados en infanciaé 

articulando el trabajo a través de la intersectorialidad de una política 
dirigida a promover el desarrollo integral y el acompañamiento de los niños 

y niñas y sus  familiasó (Arriet, Cordero y otros: 2010, p.22). En este 
sentido, se estableció que fuera el Ministerio de Desarrollo Social el 

encargado de la coordinación de la Política y los Ministerios de Educación 
(MIDEDUC) y de Salud (MINSAL), principalmente, los e ncargados de 

coordinar las prestaciones y estándares propuestos por el Sistema. Junto 
a lo anterior, se estableció que los Municipios suministraran las nuevas 
prestaciones desde el ámbito local, denominado Red Comunal Chile Crece 

Contigo, compuesta princip almente por agentes locales del sector de 
Educación Inicial, Salud y Municipio, entre otros.   

En este sentido, Saavedra (2008) señala que òel concepto de red supera el 
espacio local o territorial para ampliarse también a un espacio mayor, 

constituido por la articulación de diversos sectores del aparato público y 
privado que realizan acciones hacia un sujeto com¼n o tem§ticaé el 
territorio local se constituye en el espacio en que las políticas públicas se 

operativizan, para llegar efectivamente a los divers os usuariosó (p. 16), 
partiendo del supuesto que para lograr desarrollar un trabajo en Red 

eficiente y eficaz, es necesario contar con información actualizada, de 
calidad y disponible para el conjunto de actores que trabajan de manera 

directa con los niños  y niñas, el Sistema propone la implementación del 
Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM),  que tiene como 

objetivo apoyar el trabajo de coordinación y gestión de las Redes 
Comunales, en el cual la información registrada retroalimenta a los 
equi pos de todos los niveles acerca de los avances y brechas en las 

prestaciones, con el propósito  de realizar los ajustes necesarios y 
optimizar las gestiones en el Sistema.   

Complementando los postulados del Modelo de Gestión, se encuentra lo 
denominado En foque de Redes, Lugo -Morin (2009) señala al respecto que 

el análisis de redes sociales òpermite avanzar en la comprensi·n de 
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fen·menos sociales òmicroó  (individuos, familias) y òmesoó (grupos, 

comunidades), es decir, aquellos fenómenos que derivan de los actores 
sociales en los que se presentan simultáneamente interacciones 

individuales, instituciones y estructuras sociales observables 
emp²ricamenteó (p.131). Agregando que con las redes se puede observar 
además, interacciones institucionalizadas, así como develar conflictos, 

manifestaciones culturales y estrategias de solidaridad y amistad en el 
marco de estructuras sociales diferenciadas que los influ yen, condicionan 

o permiten.   
Si bien el Sistema Chile Crece Contigo presenta una postura integral e 

intersectorial de actores que trabajan directa e indirectamente con los 
niños (as) y sus familias, cabe señalar que la puerta de entrada al Sistema 
es el ámbito de Salud, en el primer control prenatal que se realiza a la 

gestante en los Hospitales y CESFAM a lo largo del país, teniendo como 
base lo denominado Determinantes Sociales en Salud,  siendo estos un 

compromiso gubernamental a partir de la década del  90õ, destacando que 
la dimensión de equidad se centraba en el acceso, financiamiento y/o la 

distribución equitativa de los servicios según la necesidad sanitaria, 
postulado que intentaba enfrentar de manera justa los problemas de salud 
que surgían en la s ociedad de la época.  

No obstante la relevancia de este enfoque, Frenz (2008),  señala que existe 
otra mirada que sostiene que el objetivo de un sistema de salud equitativo 

es, además, asegurar la equidad en este nivel a los diferentes grupos 
sociales, sie ndo uno de los principios rectores de la reforma en salud 

impulsada por el Presidente Ricardo Lagos (2000 -2006), quien señala que 
òla equidad en salud es un imperativo moral que est§ en la ra²z de la 
voluntad de reformar. La reforma de salud propone reduci r las 

desigualdades evitables e injustas, por la vía de otorgar mayor protección 
social y acceso universal a la atenci·n de salud.ó10 .  
En este sentido cabe señalar que una de las principales propuestas 

teóricas que presenta el Sistema Chile Crece Contigo e n el ámbito de Salud 

es el Modelo Ecológico,  el cual postula que existe una influencia recíproca 

permanente entre cada uno de los niveles de un Sistema, así en desarrollo 

de los niños (as) no solo es afectado por su familia, sino también por las 

caracterís ticas de la comunidad donde vive, el acceso a los bienes y 

servicios de su entorno local y las acciones que realiza el municipio en 

relación a mejorar su calidad de vida (Morales y Cortázar: 2012).  

                                                 
10  Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que 

establece un régimen de garantías en salud. 22 de Mayo de 2002. Disponible en sitio web: 

www.congreso.cl .  

http://www.congreso.cl/
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Al respecto cabe señalar que esta postura teórica fue un cambio 

significativo en la forma de observar a la Infancia en el país, 

principalmente por considerar a los niños y niñas ya no como sujetos en 

situación de irregularidad sino como sujetos de derechos que participan 

directa e indirectamente de la sociedad e n sus distintos niveles.   

Como se puede observar, el Sistema Chile Crece Contigo, presenta una 

consistencia teórica en su diseño, sin embargo y a nivel local se pudo 
constatar mediante la investigación que desde su implementación (2006) 

hasta la fecha, aún no se logra implementar d e manera adecuada sus 
pilares fundamentales: el Modelo de Gestión y las Redes Comunales . Es 
por razón que el presente artículo tiene como finalidad Analizar la 

implementación del Modelo de Gestión y la Red Local del Sistema Chile 
Crece Contigo en la comuna  de Graneros, desde la perspectiva de los 

actores involucrados en el mismo, puesto que si bien desde el año 2011 
desde el ámbito de Salud (MINSAL) se han realizado diferentes estudios 

entre los que se destacan : òEstudio sobre la participaci·n de los hombres 
en servicios dirigidos a la promoción de salud y el desarrollo infantil 
tempranoó (2011), òEstudio para el mejoramiento continuo de la calidad de 

las modalidades de apoyo financiadas por el Fondo de Intervenciones de 
Apoyo al Desarrollo Infantiló (2011), òSeguimiento de casos de usuarias del 

Sistema Chile Crece Contigoó (2012), entre otros11 , hasta el presente año 
no se han realizado investigaciones que evalúen la implementación y 

ejecución del Modelo de Gestión en los niveles locales, donde se 
desarrollan  las prestaciones directas de los niños (as) y sus familias.     
Principales Resultados:  

Para entender de una mejor manera el diseño del Modelo de Gestión 
propuesto por el Consejo Asesor Presidencial, se presenta el siguiente 

cuadro que gráfica los nivele s y principales actores involucrados en el 
proceso:  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11  Para mayor informa ción consultar en www.chccsalud.cl   

http://www.chccsalud.cl/
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Fuente: òEl Futuro de los Ni¶os es Siempre Hoyó: Propuestas del Consejo Asesor Presidencial para 
la Reforma de las Políticas de Infancia (2006).  

 

 

El Modelo de Gestión propuesto por el Consejo Asesor Presidencial para la 
Reforma de las Políticas de Infancia (2006), se basa en los principios de la 

eficacia y eficiencia de todos los recursos (institucionales, financieros y 
humanos) y de los niveles sec toriales en que se localizan, generando 

instancias de coordinación en Red, a nivel Nacional el Sistema propone la 
participación intersectorial de tres ministerios: Salud (MINSAL), Educación 
(MINEDUC) y Desarrollo Social (MDS), a nivel regional participan l as 

Seremias correspondientes a cada uno de estos  ministerios y a nivel Local 
la participación en el Sistema se traduce desde el ámbito de Salud en las 

diferentes prestaciones entregadas en los Hospitales y CESFAM en cada 
una de las comunas, desde el ámbit o de educación en la apertura de 
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nuevas salas cunas y jardines infantiles que atienden al 60% de la 

población más vulnerable del país y desde el ámbito social (MDS) en la 
integración de los servicios que a nivel local trabajan directa e 

indirectamente en I nfancia desde los diferentes municipios.  

Complementando la propuesta del Consejo Asesor en relación al Modelo de 
Gestión, se diseña una compilación de la historia del Sistema elaborada 

por el Comit® de Ministros por la Infancia, denominada òCuatro a¶os 
Creciendo Juntosó (2010), el cual se¶ala que el Modelo se articul· en base 

a una clara separación de las funciones correspondientes a cada uno de 
los actores involucrados, interrelacionando las acciones de la Política en 

los distintos niveles de intervención  con el objetivo de promover el 
desarrollo integral y el acompañamiento de los niños (as) y sus familias 
desde el nivel local, prestaciones orientadas y focalizadas en la Infancia 

Temprana que presentan una mayor vulnerabilidad Biopsicosocial, 
estableciend o tres funciones principales: Provisión de las prestaciones 

orientadas a la infancia que responda a los objetivos de la Política, 
Mecanismos de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones 

establecidas por el Consejo Asesor y el apoyo a los prestador es de servicios 
de acuerdo a su ámbito de acción y como última función el establecimiento 
de estándares de calidad de los servicios ofrecidos en especial los 

otorgados a nivel local (òCuatro a¶os creciendo Juntosó: 2010). En este 
sentido se dispuso que los  municipios establecieran las prestaciones a 

nivel local, constituyéndose de esta manera las redes comunales, 
compuestas por los centros de Salud, centros de Educación Inicial, 

Municipios y otros servicios.  
  
En relación a esta propuesta la realidad local  en la comuna de Graneros, 

difiere a los planteamientos desarrollados tanto por el Consejo Asesor 
como por el Comité de Ministros por la Infancia, ya que, a pesar de los 

esfuerzos realizados desde el ámbito de Salud (Hospital) y Social 
(Municipalidad), has ta el presente año no se han logrado incorporar a las 

actividades y prestaciones a la totalidad de las organizaciones que integran 
el Modelo representadas en lo denominado Red Base y Red Ampliada 12 .  
Si bien el Modelo de Gestión no se ha implementado de una  manera 

adecuada a nivel local, cabe destacar los avances que se han generado 
desde su implementación (2008) en la comuna, logrando mantener un 

equipo de trabajo intersectorial estable durante el tiempo, conformado 
básicamente por los sectores de Salud, Mu nicipalidad y Educación Inicial 

                                                 
12  Se entenderá por Red Base a los ámbitos de Salud, Educación y Social que entregan prestaciones 

a los niños (as) y sus familias en el nivel local y por Red Ampliada a las instituc iones que directa e 

indirectamente trabajan en infancia desde ámbitos no gubernamentales (Hogar de Cristo, Centros 

Abiertos, Escuelas de Lenguaje, entre otros).  
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(Red Base), no pudiendo incorporar por otra parte a la totalidad de las 

instituciones que conforman la Red Ampliada del Sistema.  
En este sentido, las propuestas establecidas en el Modelo de Gestión a 

nivel gubernamental se relacionan directamente con el enfoque teórico que 
sustenta al Sistema Chile Crece Contigo, el Modelo Ecológico, enfoque que 
rescata la importancia que tiene la interrelación entre los sistemas en los 

cuales se desenvuelven los niños (as) y sus familias co tidianamente, como 
se puede observar en el siguiente gráfico.  

 
Fuente: Propuestas del Consejo Asesor para la Reforma en Políticas de Infancia (2006)  

 

Como se puede observar el Enfoque Ecológico propuesto por el Consejo 
Asesor, se adapta a la realidad cot idiana en la cual se desenvuelven los 

niños (as) y sus familias, siendo representados los primeros al centro del 
círculo, incorporando posteriormente a la familia como su entorno más 

cercano y a la comunidad en un nivel más externo, el cual entrega las 
condiciones adecuadas para el desarrollo de las necesidades de ambos 
grupos y finalmente a las Políticas dirigidas a la Primera Infancia, las 

cuales deben velar por el adecuado funcionamiento y entrega de servicios 
en los diferentes niveles de acción.  

En el caso de la comuna de Graneros mediante la realización del estudio, 
se pudo constatar que se presenta una articulación intersectorial desde los 

ámbitos de Salud, Educación y Social, quienes intentan dar respuesta a 
las diferentes temáticas que afectan el ad ecuado desarrollo integral de la 
Infancia en la comuna mediante la ejecución de diversas actividades en 

pro del beneficio de este grupo social y sus familias.  
Si bien se presenta esta situación como una fortaleza de la Red Comunal, 

durante el análisis tam bién se pudo constatar que existen algunas 
debilidades al respecto, principalmente relacionadas con la 

implementación del Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM), 
siendo este uno de los pilares fundamentales del Modelo de Gestión. Al 
respecto el  Comité de Ministros plantea que el SRDM òapoya el trabajo de 
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coordinación y gestión permanente de las Redes Comunales, la información 

registrada retroalimenta a los equipos de trabajo acerca de los avances y 
brechas que presenta el Sistema a nivel local, con el propósito de realizar los 

ajustes necesarios y optimizar las acciones de gesti·n de los equiposó 
(òCuatro a¶os creciendo juntosó: 2010, p. 23). En este sentido desde la 
implementación del Sistema en la comuna (2008) hasta la fecha, no se han 

logrado  generar acciones efectivas de aplicación del SRDM, a pesar de las 
instancias de capacitación permanente y estrategias de difusión que se 

han desarrollado a nivel local, enfocadas tanto en la Red Base como en la 
Red Ampliada. Cabe señalar al respecto que s olo desde el ámbito de Salud 

existe una aplicación del SRDM, utilizándolo para realizar el ingreso de las 
gestantes al Sistema Chile Crece Contigo, la asistencia a los talleres 
prenatales y las visitas domiciliarias integrales de gestantes, niños (as) y 

su s familias que presentan algún tipo de vulnerabilidad Biopsicosocial.  
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NOTAS ACERCA DEL PROCESO INTERVENCIÓN SOCIAL EN 
CONTEXTO DE INTERCULTURALIDAD: REVISIÓN DE LA 

EXPERIENCIA PRÁCTICA  EN LA  CLÍNICA DE SALUD PARA 
REFUGIADOS  DEL CENTRO DE SALUD Y SERVICIOS 
SOCIALES (CSSS) DE LA VIEILLE -CAPITALE, QUÉBEC, 
CANADÁ.  
 

**Hugo Leonardo  Silva Espinoza 13  
 

Resumen:  
 
 

El siguiente artículo recoge la experiencia práctica desarrollada durante 
los meses de septiembre a diciembre (2013)  en la  òClinique de Sant® des 

r®fugi®só del CSSS de la Vieille-Capitale en el trabajo dirigido a personas y 
familias refugiadas (de responsabilidad del Estado) en la provincia 

francófona de Québec, en Canadá. Se abordarán algunas particularidades 
de la inmigración de refugiados, refiriéndose también a las características 
de la estructura institucional dispuesta, y se describe  el proceso clínico de 

intervención social en caso - familia, las características  de los  usuarios,  
las tensiones y problemáticas que debe afrontar  la profesión del Trabajo 

Social en este contexto de intervención.  
 

Abstrac:  
 

The following article includes practical experience developed during the 

months of September through December (2013) at the "Clinique de Santé 
des réfugiés," a program of the CSSS de la Vieille -Capitale, which works 

directly with refugees and refugee famil ies (as Liability of the State) in the 
French -speaking province of Quebec in Canada. It will address some 

peculiarities of immigration of refugees, referring also to the characteristics 
of the institutional structure provided, and describes the clinical pr ocess of 
social intervention in case work ð family, characteristics of users, the 

tensions and problems facing the profession of Social Work in this 
intervention context.  

 
Palabras claves: Refugiados ð Salud -  Tensiones y desafíos -  Intervención 

social  
 

                                                 
13 Estudiante (5to año), Trabajo Social, Universidad de Concepción, Chile, Alumno en práctica  de la Clínica de Salud para 

refugiados del CSSS de la Vieille Capitale, Québec, Canadá. Correo: husilva@udec.cl  

mailto:husilva@udec.cl
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Las siguientes notas tienen como punto de origen la experiencia práctica 

desarrollada entre los meses de septiembre a diciembre del año 2013 en la 
Clínica de Salud para Refugiados del Centro de Salud y Servicios sociales 

de la Vieille -Capitale (CSSSVC)  e n la Cuidad de Quebec, Canadá, cuyo 
trabajo está dirigido a personas y familias inmigrantes  recién llegadas que 
posean el estatus de refugiados. Esta experiencia fue posible en virtud del 

convenio de movilidad estudiantil y docente entre la Escuela de Tra bajo 
Social de la Universidad de Concepción, Chile, y la Escuela de Trabajo 

Social  de la Universidad Laval en Quebec, Canadá.  
 

A.- Algunos antecedentes de la inmigración de refugiados en Canadá.  
 
Un refugiado es una persona que òdebido a fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país 

de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere 
acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y 

hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde 
antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera regresar a él. ó (Convenci·n de Ginebra, 1951, Articulo 1)  

Según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para los 
Refugiados,  en el mundo existen 45,2 millones de personas desplazadas 

forzosamente (ACNUR, 2013). Estos desplazamientos frecuentemente están 
asociados a la persecución ideológica y/o racial, por conflictos armados, 

violencia generalizada y violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. 
En  la provincia  francófona de Québec, al 2011, hay una población 

estimada de 7,9 millones de personas (Statistique Canadá, 2013). Entre el 
perio do 2008 -2012 esta provincia ha recibido a 255.442  inmigrantes, 
considerando todas las categorías de inmigración, del cual el  3,2%  

corresponde  a  refugiados (MICC 14 , juillet 2013).   
Los territorios de origen de las personas refugiadas son variados, se 

evalúan en función de la situación internacional, las prioridades del 
ACNUR y los criterios de selección de los países de acogida. La política en 

esta materia distribuye responsabilidades entre el Gobierno Federal de 
Canadá y los Gobiernos provinciales, el primero tiene la responsabilidad 
exclusiva de determinar si  una persona o familia tiene el estatus de 

refugiado, en cambio el segundo, puntualmente el Gobierno Provincial  de 
Québec, tiene la responsabilidad  de  seleccionar  a  sus   refugiados  

tomando  e n cuenta  el  grado  de urgencia y en la medida de lo posible, su 
capacidad  de integración  socioeconómica a la sociedad Quebequense, 

                                                 
14 MICC: « Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles » / « Ministerio de la inmigración y de las 

comunidades culturales » del Gobierno de Québec. Tiene a su haber la planificación y control de todas las categorías de 

inmigración, la selección, el recibimiento y la integración lingüístico, social y económico de los inmigrantes a la sociedad 

Quebequense.  
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esta  selección se hace  dentro de  las personas con el estatus de refugiado 

ya determinado por el gobierno federal. (MIC C, jun 2013)  
 

B.- La estructura institucional dispuesta para la entrega de servicios 
sociales  y de salud:  
 

El sistema Quebequense  integra  los Servicios de Salud y  los  Servicios  
Sociales al seno de una misma  administración, lo cual permite responder  

al  conjunto de necesidades de salud y bienestar de las personas. Este 
sistema socio -sanitario  tiene por principio la universalidad, la equidad y  la  

administración pública que permite el acceso a toda  la población 
Quebequense a servicios hospitalarios y médicos financiados íntegramente 
por el Estado, a través de impuestos sobre los ingresos, los bienes, 

empresas y las cotizaciones  al fondo de salud etc.,  lo cual contribuye a 
una distribución más equi tativa de la riqueza en la sociedad y permite a 

los ciudadanos y residentes permanentes 15  quebequenses,  que requieran 
de los servicios,  obtenerlos  sin  pagar  extra al momento de recibirlos. 

(MSSS, 2007)  
La estructura institucional del sistema socio -san itario en Québec se 
articula en torno a los Centros de Salud y de Servicios Sociales (CSSS). Los 

CSSS son una fusión  administrativa y logística, que surge a raíz de la 
última reforma de salud (2002), los CSSS se componen de Centros Locales 

de Servicios Co munitarios ( Centre Local de Services Communautaires,  
CLSC), Centros de Albergue ( Centres dõH®bergement) y los Centros  de  

Albergue  y de Cuidados de Larga Duración ( Centre dõH®bergement et de 
Soins de Longue Durée , CHSLD) ambos Centros de Albergue prestan  

servicios a adultos mayores. La mayoría de los Centros de Salud y 
Servicios Sociales (CSSS) están asociados también a un Hospital ( Centre 

hospitalier , CH). Este modelo organizacional ofrece servicios  próximos  al 
domicilio  de las  familias y contempla  el  trabajo en red  de este conjunto 
de organismos. La práctica profesional se desarrolló en un Centro Local de 

Servicios Comunitarios (CLSC), no obstante, por las características del 
programa de la Clínica de Salud para Refugiados,  el  área de cobertura  

comprendía  varios sectores  de la ciudad de Québec vinculándose de este 
modo administrativa y jurisdiccionalmente a los servicios del Centro de 

Salud y Servicios Sociales de la  Vieille -Capitale (CSSSVC).  
El Centro de Salud y Servicios Sociales  de la Vi eille -Capitale CSSSVC 16  

fue creado el año 2005. Es una organización con afiliación universitaria lo 

                                                 
15 El ciudadano  es quien tiene todos los derechos  y obligaciones   civiles, reside  y  puede votar.  El residente permanente  

es quien  tiene  derechos  u obligaciones  civiles  pero  no puedo  votar, además  su  documento de identidad  continua 

siento el pasaporte  extranjero de  su país de origen, solo que con visa de residente  permanente (CIC, 2013).  

16 El CSSS de la Vieille-Capitale está compuesto  por: un Centro Administrativo, ocho Centros Locales de Servicios 

Comunitarios  (CLSC), cuatro Unidades de Medicina Familiar  (UMF), ocho Centros de Albergue, y además está asociado 
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cual le permite  el desarrollo de equipos de investigación y la recepción de 

alumnos en práctica de diversas  disciplinas,  con el propósito de mejorar 
la   enseñanza  en el  medio clínico.  Brinda servicios  a una población 

estimada de 290.000 personas  y cuenta  con el trabajo  de  4.100  
empleados en sus diferentes organismos. Tiene en su jurisdicción una  
veintena  de barrios cubiertos por  siete Centros L ocales de Servicios 

Comunitarios  (CLSC).  
Los Centros Locales de Servicios Comunitarios (CLSC), pueden compararse  

a los Centros de Salud Familiar (CESFAM) que existen en Chile puesto que 
ambos servicios de salud recogen los principios del enfoque de salu d 

familiar y comunitaria, comprendiendo al ser humano como una realidad 
biopsicosocial y organizan  sus servicios en torno al individuo, la familia y 
su entorno.  La  división de la cobertura de usuarios según área geográfica 

y equipos de salud multidiscip linarios  son otras de las características en 
común.  Las diferencias que se pueden observar entre los CLSC y los 

CESFAM radican   en el modelo de financiamiento dispuesto, donde en el 
caso del sistema Quebequense los  impuestos, cotizaciones obligatorias y  

% PIB destinado al gasto en salud, es considerablemente más alto. Por 
otra parte, el rol del Estado en òla  protecci·n expl²cita a la universalidad, 
la equidad y la administraci·n p¼blica de la saludó en Qu®bec versus la 

òprotecci·n constitucional al derecho individual de escoger entre la salud 
p¼blica y la salud privadaó en Chile genera diferencias importantes en el 

conjunto del sistema.  Otra de las características distintivas de los CLSC, a 
nivel operativo, es que en la primera consulta o òpuerta de entradaó a los 

servicios, los usuarios pasan por una entrevista evaluativa con una 
enfermera (si el motivo es de salud biológico ) o bien con un Trabajador 
Social (si el motivo de consulta es psicosocial), el propósito de este 

mecanismo de entrada a los servi cios de salud, es la  selección y 
derivación especializada  de los usuarios a la red asistencial o de 

programas especializados.  
 

C.- Características  de la Clínica de Salud para  Refugiados:  
 
La òCl²nica  de Salud para Refugiados17ó,  nace  en junio  del  a¶o 2007   

emplazada  en  el  CLSC del sector Sainte -FoyðSillery  y asociada a los  
servicios  del Centro de Salud y Servicios Sociales de la Vieille -Capitale 

(CSSSVC). Fue creada en el marco  del plan de acción 2006 -2009 de la 
agencia  de  salud y servicios sociales  de la  Capital nacional en Québec, 

                                                                                                                                                     
a servicios Provinciales  y Regionales tales como; el Centro de Control de Envenenamientos, la línea telefónica 24/7  info-

santé, clínicas externas especializadas (Christ-Roi)  y servicios geriátricos especializados, entre otros.  
17 El equipo humano de la Clínica  está compuesto  por: cuatro Médicos  de familia en media  jornada, dos Enfermeras en 

jornada completa, un Trabajador  Social en jornada  completa,  un Técnico en Trabajo Social en jornada completa, un 

Nutricionista en media jornada, dos Secretarias en jornada completa y,  producto de un proyecto de investigación de la 

Universidad Laval, se cuenta  con los servicios  de un intérprete FrancésðNepalés/Hindú en jornada completa por un año. 
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en virtud de las guías y planificaciones Ministeriales de la época.   Este 

plan de acción, estableció como mandato para  los diferentes  CSSS del 
territorio, la  puesta  en marcha  de  servicios que tuvieran como prioridad:  

òLa evaluación del bienestar  y el estado de salud  físico  de los refugiados y 
los solicitantes de asilo que les sean referidos:  Esto permite mejorar el 
acceso a los servicios y facilitar su continuidad, establecién dose aquello 

como prioritario. Todos los profesionales y técnicos quienes resulten 
implicados en la intervención  deben procurar establecer una relación de 

confianza  con las personas refugiadas  y los solicitantes de asilo a su 
arribo, evaluando  su  bien estar  y su estado  de salud  física, así como 

también, sus  estrategias de adaptación sociocultural.   
La oferta de servicios para refugiados y solicitantes de asilo que les sean 
referidos a fin de que ellos puedas encontrar  respuesta  a sus  necesidades :  
lo cual  incluye  la implementación de servicios adaptados y la  
implementación de  trayectorias (derivaciones) a otros servicios 

especializados y  adaptados  a sus  necesidades.ó  (Orientation 
Ministérielles,MSSS, 2012 p.p. 5. )  

La misión de la Clínica  de Salud para Refugiados es:  òOfrecer servicios de 
salud, médicos y psicosociales, accesibles y con continuidad en la región 
de Québec para  la población de refugiados más vulnerables  que  hayan  

llegado  en el a¶o en curso. ò (Prospectus, 2012) 
La Clínica de Salud para Refugiados nace en vinculación directa con el 

Centro Multiétnico de Quebec (CMQ), que es una organización no 
gubernamental  con 50 años de experiencia en el trabajo con inmigrantes y 

que durante el año 2000, firmó una alianza  entr e  el CSSS de la Vieille -
Capitale y el Ministerio de inmigración y de Comunidades Culturales 
(MICC) para permitirles a las personas inmigrantes  refugiadas tener  un 

mejor acceso  y continuidad  a  los  diferentes  Servicios  de Salud y 
Servicios Sociales disponibles en la cuidad de Québec. (CMQ, 2013). Otros 

organismos asociados al trabajo de la Clínica, son el mismo ministerio de 
inmigración y de comunidades culturales (MICC)  quienes  proporcionan 

información sociodemográfica, clave para el trabajo y pla nificación de la 
prestación de servicios de la Clínica. Por su parte,  la  Banca Regional de 
Intérpretes Lingüísticos -Culturales de Quebec (BRILC) satisfacen la 

demanda de intérpretes de diferentes idiomas, a excepción del español que 
generalmente es brind ado por el mismo Centro Multiétnico (CMQ).  

El arribo de las personas refugias a Québec  puede sintetizarse en tres 
momentos, en cada uno actúan instituciones diferentes. A continuación, 

se describe brevemente  el recorrido de las personas  y familias refugiadas  
a lo largo de la estructura institucional  dispuesta. No obstante, es 
importante   considerar  algunos elementos previos, a saber:  

A.-  La Convención de Ginebra sobre el estatus de refugiado (1951) es el 
instrumento internacional que define criterios generales para determinar, 
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qué personas/familias tienen el estatus de refugiado. Canad á, al igual que 

Chile es parte de esta convención.  
B. - En Canadá existen múltiples categorías de inmigración, que en 

términos generales  pueden agruparse en: inmigrantes económicos, 
inmigrantes por reagrupación familiar y refugiados.  
C.-La persona o la F amilia de refugiados pueden estar sujetos a 

manutención estatal o  bien estar amadrinados/apadrinados por una 
familia Canadiense. Independiente de la modalidad, ambas formas tiene el 

objetivo de asegurar  las satisfacciones de necesidades  básicas  y 
promo ver su integración social y económica.  

 
 La Selección:  
 

1. - El organismo estatal Ciudadanía e Inmigración Canadá (CIC) se 
encarga de los aspectos legales que implica el reconocimiento del estatuto 

de refugiado en una persona/familia, teniendo en consider ación los 
instrumentos internacionales vigentes y los intereses de Canadá.  

2.- El CIC trabaja en vinculación directa con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas paras  los Refugiados (ACNUR) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). E stas organizaciones trabajan en 

misiones de ayuda humanitaria en los diferentes lugares en conflicto en el 
mundo, entre sus múltiples labores el ACNUR y la OIM generan los 

vínculos que permiten a las personas y familias obtener el estatus de 
refugiados, lo  cual les permite viajar a Canadá u otros países suscritos a la 

Convención de Ginebra. Es importante agregar que la  entrada de 
refugiados a Canadá  es un proceso planificado y cuya tramitación puede 
tardar varios meses de investigación previa. El refugiad o obtendrá de este 

modo en Canadá la calidad de residente permanente.   
 

El arribo:  
 

1.- En el plano nacional actúan en conjunto el Ministerio de Inmigración y 
Comunidades  Culturales (MICC) y el Ministerio de la Salud y los Servicios 
Sociales (MSSS) quien es  determinan  las orientaciones  en esta materia.  

2.- En el plano regional  actúan las Direcciones Regionales del Ministerio 
de Inmigración  (MICC) y las Agencias de los Servicios de Salud  (ASSS) 

quienes  ponen en marcha la organización de los servicio s destinados para 
las personas y familias refugiadas y las localidades en donde  serán 

asignadas a residir.   
3. - En el plano local son los organismos de recepción (generalmente 
organizaciones comunitarias como el Centro Multiétnico de Quebec) y los 

organi smos de apadrinamiento, ambos financiados por el Ministerio de 
Inmigración y Comunidades Culturales (MICC), quienes  proveen los  

primeros  servicios a los refugiados  desde  el arribo al aeropuerto.  En esta  
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etapa  la Agencia  de Servicios  de Salud  ya  ha  informado a los Centros 

de Salud y Servicios Sociales (CSSS) de la ciudad que corresponda el 
arribo de nuevos refugiados.  (MICC, 25 de marzo, 2013)   

 
La  vinculación con los servicios en Québec.  
 

1.- El Centro Multiétnico  (CMQ) es quien prepara la recepción de  los 
refugiados recién llegados en el plano local y realiza el primer sondeo para 

la identificación de casos sociales vulnerables, asimismo, realiza 
acompañamientos psicosociales. Es en esta  etapa, en los primeros días  

de arribo, que el CMQ entrega asistencia a los refugiados en diversas 
materias: obtención de carnet de seguro médico, seguro social, residencia 
permanente, apertura de cuenta bancaria, búsqueda de apartamento e 

inscripción a la francización.  
2.- Paralelamente, el CMQ se coordin a con la Clínica de Salud para 

Refugiados, con el objetivo de fijar una reunión con las personas y familias 
recién llegadas. Es aquí cuando parte del equipo de la Clínica, a saber: un 

Médico, una Enfermera y un Trabajador Social,  se desplazan  al  hotel  en 
donde se encuentran  hospedados  los  refugiados recién llegados en 
compañía de un funcionario 18  del CMQ.  El objetivo  es de presentar la 

oferta de servicios, realizar una evaluación somera de necesidades 
biopsicosociales  y establecer  una  cita en el CLSC de Sainte -FoyðSillery, 

de acuerdo al nivel de  urgencia que amerite  cada caso individual o 
familiar.  Este  encuentro recibe la denominaci·n de òtriageó, que es un 

método de la medicina de emergencias para la determinación y 
clasificación de usuarios, según nivel de urgencia y  recursos disponibles. 
El triage se constituye también como el primer contacto entre la Clínica  y 

las  familias de refugiados recién llegados.   
Durante el periodo de práctica profesional se puedo participar de un 

encuentro t riage con familias de origen  c olombiano y   del c ongo, en esta 
ocasión, se realizaron  preguntas ex ploratorias  relacionadas  con su 

situación psicosocial actual y  su  recorrido migratorio hasta el arribo  a 
Canadá, junto con ofrecer los servicios psicosociales de la Clínica de Salud 
para Refugiados. La experiencia es interdisciplinaria y colaborativa,  existe 

plena conciencia de que la entrega de informaciones debe realizarse de 
forma dosificada para  evitar confundir a las  familias.  

 
El programa de la Clínica Salud para Refugiados.  

 
Primando el principio de la voluntariedad, toda vez que las familias  hayan 
aceptado los  servicios de la Clínica, son acompañados en sus primeras 

                                                 
18 El término « funcionario »  es  usado en este artículo en reemplazo  de  término « intervenant » que habitualmente  se 

utiliza en Québec para  designar  a las personas, profesionales o técnicos,  que  interviene  o se relaciona con un usuario. 
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visitas por  un funcionario del Centro Multiétnico (CMQ)  al Centro Local 

de Servicios Comunitarios (CLSC) ubicado en Sainte -FoyðSillery, lugar 
donde se encuentra el emplazamient o físico de la Clínica. La cita que 

ocurre en el CLSC tiene por lo general solo entre dos y tres semanas de  
diferencia con el triage de evaluación realizado en el hotel. Las citas  son  
previamente  planificadas,  con el objeto de  tener  en línea  al equ ipo de  

la Clínica  y contar  con el intérprete lingüístico ð cultural  de acuerdo al 
idioma de la familia. Cada día lunes  tiene lugar  una reunión, en la cual el 

equipo de enfermería  coordina  su agenda  con el equipo psicosocial, la 
coordinación tiene el objeto de facilitarle  a las  familias  el tránsito  en una 

misma  jornada  por  ambas  evaluaciones  y/o intervenciones.  
Eventualmente  también se discuten acerca de casos clínicos  y  de  
procedimientos  administrativos.    

En el programa de la Clíni ca, las familias transitan por  una  evaluación  
médica, de enfermería  y  psicosocial.  La evaluación de  enfermería  es 

tocante  al estado de salud  en general, detectando posible problemas  de 
salud y  educando a las familias de acuerdo  al caso. Tambié n le 

corresponde planificar  y ejecutar el calendario de vacunas. La  evaluación 
médica detecta posibles enfermedades tropicales, el comienzo de 
enfermedades crónicas y establece  las referencias apropiadas  entre  otras 

especialidades de la medicina  y la   enfermería.  Habitualmente el 
seguimiento de las familias usuarias de la Clínica  se prolonga  hasta  no 

más de un año,  después  las  familias  pasan  a  ser  usuarios de los  
servicios corrientes del CLSC  más próximos a su  domicilio. Todo el 

trabajo se realiza en un marco interdisciplinario de colaboración, con 
expedientes  clínicos compartidos y resguardando la confidencialidad de  
cada usuario. La  evaluación que se realiza en Trabajo Social está enfocada 

a la evaluación del funcionamiento  social  de  los  nuevos  refugiados, 
también se exploran y evalúan  las estrategias de adaptación sociocultural  

y, por supuesto, la identificación de problemáticas  psicosociales. Luego de 
la evaluación, el Trabajador Social debe asegurar una estabilidad 

psicosoc ial en las  familias,  teniendo en consideración el proceso de 
adaptación o choque cultural presente.  En caso de ser necesario, el 
Trabajador Social orienta a los usuarios de la Clínica en la gama de  

recursos disponibles  y  apropiados de acuerdo al tipo  de necesidad.   
La experiencia  de práctica profesional comenzó con una inducción y 

observación de 3 semanas, esto en línea con los objetivos del contrato de 
aprendizaje 19   de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Laval. 

Paulatinamente, se iba ad quiriendo el conocimiento  suficiente de la 
organización de los servicios y la estructura institucional, se fueron 
asumiendo más responsabilidades,  hasta tener bajo tutela a 3 familias 

                                                 
19 Instrumento que se utiliza para  evaluar el  aprendizaje  del alumno en práctica en virtud de un acuerdo previo. El 

Contrato de aprendizaje sigue  los lineamientos de la estrategia genérica metodológica (EGM) de la intervención social.  
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refugiadas y participar indirectamente de la intervención social de ot ras 3. 

Otras actividades relacionadas fueron la participación en reuniones 
clínicas y reuniones con organizaciones e instituciones asociadas a la 

Clínica, asistencia a formaciones, conferencias, teniéndose también la 
posibilidad de asistir a una asamblea g eneral del Sindicato de 
Profesionales de la Salud y Servicios Sociales (SPSSS).  

La intervención que se realiza en la clínica utiliza la metodología de la 
intervención individual (o caso) y  familia.  Los enfoques  teóricos más 

utilizados  en el proceso cl ínico de intervención social en este caso son el 
sistémico/ecológico e intercultural. En este contexto de intervención, en 

ocasiones, las  teorías de intervención social clásicas tienden a presentar 
ciertas debilidades debido a diferencias sustanciales ent re la cultura  de 
origen y la de acogida. El principal problema que pueden observarse es la 

incomprensión por parte de los usuarios de los servicios  ofrecidos  y  el 
establecimiento de la relación de confianza, base para cualquier 

intervención social. Se espera en enero del 2014, el arribo de un 
especialista en etnopsiquiatría quien desarrollará el enfoque  

etnoterapéutico 20   en casos de  stress postraumáticos.  
Los lugares de intervención varían de acuerdo  a cada persona o  familia, 
privilegiándose en algunos casos  la  visita domiciliaria  y en otros la  

atención  en  la Clínica del CLSC. También son lugares de intervención, los 
colegios, entidades gubernamentales y organismos comunitarios. Esto 

último no representa gran diferencia con la realidad Chil ena, no obstante, 
las condiciones climáticas  no son una variable poco  significativa en esta 

latitud, inclusive encontrándose en plena zona urbana, en ocasiones es un 
desafío físico el realizar visitas  domiciliares  debido a las extremadamente  
bajas tem peraturas y lo resbaladizo de los caminos  a causa del hielo y la 

nieve.  
Es frecuente la utilización por parte de los Trabajadores Sociales del  

instrumento  òevaluaci·n del funcionamiento socialó21 . que comprende 
variables, tales como: composición familiar, situación conyugal y familiar, 

situación socioeconómica, historial de servicios, características personales, 

                                                 
20   Para conocer más detalles  acerca  de  este enfoque  teórico y metodológico  se  sugiere revisar los trabajos del francés 

Tobie Nathan en: La folie des autres traité d'ethnopsychiatrie clinique, (1986) Nous ne sommes pas seuls au monde 

(2001),  y Georges Devereux, Essais d'ethnopsychiatrie générale (1970). 

21 A raíz de la reforma legislativa del año 2009 que planteó un ordenamiento en los campos profesionales  de todas las 

disciplinas, en Canadá, el término «evaluación psicosocial» ha sido reemplazado  por el concepto de «evaluación del 

funcionamiento social». La evaluación del  funcionamiento social realizado por los Trabajadores Sociales comporta un 

análisis  de las características de la persona en interacción con su entorno inmediato y societal, a la vez que con los 

problemas sociales que la persona confronte, con el objeto de comprender su situación  de  manera global y poner en 

evidencia las situaciones actuales o pasadas de opresión, de discriminación, exclusión e injusticia social, desigualdad  

económica  y estigmatización que influencia el « funcionamiento social » de una persona. La evaluación tiene  en cuenta  

los principios de los Derechos Humanos, la autonomía  y la autodeterminación. La evaluación del funcionamiento social  

es una  función restringida al ejercicio profesional de los Trabajadores Sociales,  so  pena  de  sanciones legales. (Cadre 

de référence: l'évaluation du fonctionnement social (Ordre de travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 

familiaux du Québec, 2011, pp 4.). 
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situación de salud, redes sociales y comunitarias, elementos biográficos 

pertinentes com o por ejemplo la historia  individual, familiar y/o conyugal. 
La descripción de la solicitud (o demanda de servicio) se trasforma en un 

elemento de síntesis de la problemática presentada, cuyo posterior análisis 
da paso a la opinión profesional  y recomend aciones. Considerando las 
variables  involucradas podría asimilarse al Informe Social, realizado en 

Chile.  En la actualidad, este instrumento está en revisión con el objetivo  
de  adaptarlo a las características de los usuarios de la Clínica. Se 

pretende incluir una mayor variedad de elementos culturales, así como 
también una profundización en el  recorrido  migratorio de los refugiados.  

Finalmente es importante señalar que es usual la visita a organizaciones 
comunitarias y otras instituciones por parte d el equipo de profesionales, 
estas  visitas tienen el objetivo de conocer el funcionamiento, servicios  y 

requisitos  de admisibilidad de usuarios, con el objeto de realizar 
derivaciones más pertinentes. Québec tiene una cultura de servicios 

destacable, por  ende, es importante conocer las diferentes organizaciones 
para mejorar el trabajo concertado, que siempre tiene  dificultades.  

 
D. - Caracterización de  los usuarios de la clínica:  
 

Los usuarios de la Clínica tienen como característica general el haber 
vivido diversos desplazamientos durante su ruta de inmigración en 

condiciones de alta vulnerabilidad  biopsicosocial. A menudo han 
experimentado conflictos inter -étnicos y violencia estructural en sus países 

de procedencia (OIM, 2013 and ACNUR, 2013). Los pr oblemas observados 
en el transcurso de la práctica profesional  han sido  variados, en general 
tienen  relación con el aislamiento y  la soledad, los  conflictos de valores 

en el marco del proceso de adaptación cultural,  stress  post -traumático y 
problemá ticas familiares muy diversas. Los  principales países de origen de 

los refugiados  en la provincia  de Québec  fueron en el año 2012: la 
República Democrática del Congo (20.4%), Bután (18.7%), Nepal (14.6%), 

Colombia (13.8%),  Iraq (4.3%) y Afganistán (4% ) (MICC, julio, 2013). Entre 
el 2012 y el 2013, 355 refugiados  han recibido servicios de la Clínica de 
Salud (Rapport CSSSVC, 2013). En el marco del presente proceso de 

práctica se tuvo la  ocasión de estar en contacto principalmente con 
familias de colom bianos  y nepaleses/b utaneses.  A continuación se 

describe, en breve, las principales características de los conflictos 
existentes en ambas  nacionalidades y que son parte de la historia de vida 

de las familias  usuarias de la Clínica.  
Los refugiados Butane ses de etnia nepalí, pueblo conocido como los 
«Lhotsampas», han vivido desde  comienzos de 1990  en siete 

campamentos  en los distritos de Jhapa y Morang en Nepal oriental,  luego 
de que el rey de Bután, de la dinastía Wangchuck ,  tomara la decisión de  

retirarles su nacionalidad y comenzara una serie de reformas  que 
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terminaron con la persecución armada, esto en el marco de un complejo 

conflicto étnico -político -religioso. (CIC  2012, OIM 2013, ACNUR 2012.) 
Las condiciones de vida en los siete campamentos s on difíciles, los 

refugiados no pueden desplazarse libremente y habitan en condiciones de 
hacinamiento y precariedad, por otra parte no tienen  opción de retorno a 
su país de origen (Bután) ni de permanecer  en Nepal,  por ende,  deben 

ser ubicados en un t ercer país. Son asistidos por el ACNUR y la OIM que 
realizan  actividades de coordinación, asistencia y educación en conjunto. 

Los primeros refugiados  Butaneses  que llegaron a Canadá fueron 
seleccionados por la oficina  Canadiense de Visas (BCV) de Singa pur y el 

Ministerio de inmigración (MICC) en otoño del 2008 en su primera visita a 
Nepal. Los criterios  de selección según el Ministerio giraron en torno a: 
mujeres vulnerables, personas víctimas de violencia  y tortura, refugiados 

con problemas médicos ( CIC, 2012; Document de travail CSSS, 2012; 
Euronews (Fr) 2009.). La intervención social con personas y familias  

Nepalesas/Butanesas  tiene  dos  dificultades  devenida de la distancia 
cultural existente. En su lengua materna no existe una  traducción  lit eral  

del t®rmino òserviciosó, siendo en ocasiones dificultosa la  explicaci·n de  
esta noción y,  por ende,  del rol  que tienen, justamente,  los  servicios 
sociales y de salud en Quebec. òLos límites de mi lenguaje son los límites de 

mi mundo ó reza la célebre máxima en Wittgenstein. Por otra parte, la forma 
de resolver los  conflictos familiares es diferente, los Nepaleses 

culturalmente  atienden sus  conflictos de familia al interior de esta 
misma, eventualmente  si el problema  es mayor, se solicita la  intervención 

del Consejo de Ancianos, en consecuencia, es  habitual  de que las familias 
Nepalesas/Butanesas no sean fervientes solicitadoras de òserviciosó, ni 

vean a los funcionarios del sistema como agentes legítimos de intervención 
en caso de problemá ticas, lo cual no quiere decir  que estas no existan.  
Por otra parte, la situación que da origen a los desplazamientos forzosos 

en Colombia,  tiene relación con el conflicto de larga data entre las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ej ército de Liberación 

Nacional  (ELN), agregando también la participación de múltiples fuerzas 
paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)  y el 

ejército de  Colombia en pugna con otras guerrillas armadas diversas. 
(ACNUR, 27 de mayo 2010).  Los diferentes grupos armados han intentado 
tomar control de segmentos de la población, impidiendo su huida  a zonas 

más  seguras  del  país y  asegurándose  de este modo  los recursos de 
subsistencia  y  el reclutamiento de nuevos  miembros (ACNUR, 2006) . Se 

estima que a finales del 2009 un total de 3,3 millones de personas se 
habían visto obligadas a salir de sus  hogares y buscar refugio en algún 

otro lugar de la propia Colombia, este desplazamiento migratorio interno 
es el más elevado a nivel mundial ( ACNUR, tablas 2013). Los colombianos 
de origen étnico africano y los pueblos indígenas representaban entre el 

17% y el 30% de los desplazados internos en este país, por lo cual las 
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condiciones de violencia estructural golpean  más fuertes a estos 

segmentos  de la población. Si  bien es cierto, la intensidad de  los 
conflictos  armados  ha disminuido, el foco del problema se ha trasladado 

a las zonas  fronterizas de Ecuador, Venezuela y  rurales del propio país 
(ACNUR, 27 de mayo 2010).  El trabajo con famili as colombianas tiene la 
dificultad  del establecimiento de la relación de confianza, se pudo 

observar  una  distancia  entre  personas  colombianas con respecto  a 
intérpretes lingüísticos y culturales de su misma  nacionalidad, esto puede  

deberse  a que  en su  recorrido migratorio o historia  de vida, la 
desconfianza y la reserva pudo ser un instrumento de protección ante  los 

òsoplonesó de un bando o del otro. Cuando las intervenciones  se 
realizaban sin intérprete, o con un intérprete  estable 22 , se pod ía observar  
una  apertura  a la intervención más favorable.  

 
E.- Principales tensiones  y problemáticas abordadas en el proceso clínico 

de intervención social.  
 

El choque cultural : La  cultura tiene elementos  explícitos, manifestaciones 
cuyos referentes  empíricos son directos, por ejemplo el arte, la lengua, la 
arquitectura y la vestimenta. Estos componentes  resultan  muy emotivos, 

no obstante, los elementos  implícitos, aquellas manifestaciones culturales 
cuyo contenido es tácito, como los valores, nor mas y presunciones, 

resultan ser componentes culturales fuertemente  emotivos. Finalmente la 
visión de mundo  y las representaciones sociales,  constituyen  las 

expresiones culturales más profundas y, por consiguiente, los 
componentes  emotivos más intenso s (Comprendre les enjeux culturels , 

2013). El choque cultural o  incidente  crítico, parte de  una confrontación 
vivida en una situación que sorprende y que desestabiliza, este episodio 
problemático es fuente de incomprensiones interculturales en donde los  

valores, normas  y hábitos de  vida de la nueva sociedad, entran en 
conflicto  con los elementos culturares del inmigrante/refugiado 

(Flanagan, 1954, cohen -Emerique, 1984). El shock cultural  se desarrolla  
en cuatro fases consecutivas a lo largo del tiem po: la luna de miel o 

entusiasmo, el choque cultural o periodo de disminución, curación o en 
espera del promedio y adaptación o ajuste (Anne Flye & Sainte Marie, n/d). 
Este proceso se representa gráficamente a menudo de forma sinusoidal, 

pero es importante  señalar que este proceso afecta a las personas en 
diferente medida. La distancia cultural  favorecerá o dificultará conseguir 

un equilibrio.  

                                                 
22 Es  habitual  que  el intérprete  no sea la  misma persona  en cada intervención, debido a las múltiples demandas que 

deben atender estos. No obstante, se  privilegia  que el proceso de  intervención social  sea realizado con el  mismo 

intérprete pues  la realización de confianza debe establecerse,  no solo con  el profesional  que interviene sino también 

con el  intérprete. 



Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile) Número 10, Año 2013. ISSN 0719-675X   

43 

 

El choque  cultural  es  uno de los conflictos más  frecuentes que aborda el 

Trabajo Social en medios  pluriétnic os, en este conflicto se enmarcan las 
diferencias culturales tales como: el individualismo versus el colectivismo, 

las distancias jerárquicas, la construcción social del género, el control de 
la incertidumbre y la proxémica en las interacciones sociales, p or ejemplo. 
Es importante  señalar  en este punto que  el choque cultural no es tan 

solo  una experiencia  individual o subjetiva, ni  una vivencia exclusiva  del 
inmigrante o refugiado, es también un fenómeno de negociación colectiva  

(intersubjetiva). Un a de las manifestaciones más actuales de una 
confrontación intercultural a nivel social en Québec es el proyecto de ley  

de la Carta de Valores Quebequense 23  el cual ha tenido  reacciones  a favor  
y contra en los medios de comunicación, a suscitado debates  y ha dado 
origen a un interesante  cuestionamiento  sobre los  valores que definen  a 

la sociedad  Quebequense, se discute  entre la  tolerancia o respeto a la 
diversidad religiosa, los  símbolos y costumbre  culturales que aquellas  

religiones comportan y que entran en conflicto con los valores y 
costumbres de la sociedad Quebequense. En el proyecto de ley se estable 

regular la utilización de símbolos religiosos y la prohibición del uso de 
velos islámicos  al momento de recibir un servicio  estatal,  entr e otras 
medidas.   

El intérprete:  Otros de los desafíos  que tiene la intervención social  en este 
contexto, es el trabajo con intérpretes. Las aprensiones que surgen en este 

contexto suelen girar en torno a la sensación de no estar siendo 
interpretado con fidelidad, la sensación de  perd er el control de la 

intervención y los problemas de confidencialidad. También es  un  hecho 
de que la intervención toma más tiempo de lo habitual. Este tipo de 
intervención requiere una experticia particular  y  una relación entre el  

intérprete  y el prof esional  de confianza y reciprocidad. La alianza  
intérprete -interventor, la atención a la atmosfera, los silencios y la 

complicidad colaboran para tener una dinámica comunicativa más 
favorable  para la intervención  (Ghislaine Roy et Kapoor -kohli, julio 2 004). 

El intérprete  y el profesional deben tener una especial atención en la 
creación del vínculo de confianza y la transmisión más fiel posible  del 
mensaje. Los intérpretes que prestan servicios al CSSS  deben no sólo 

responden a la exigencia del conoci miento lingüístico, sino también deben 
ser capaces de realizar una interpretación cultural con el objeto de mediar 

ante posibles incomprensiones interculturales.  
La integración:  El Ministerio de inmigración (MICC) define a  Québec como 

òuna sociedad de ex presión francesa, democrática y rica en su diversidad, 
basada sobre  la primacía del derecho. El Estado y sus instituciones son 

laicas.ó (MICC, 2013) La conservación de esta definición supone grandes 

                                                 
23 El nombre completo de la iniciativa legal es de : » Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État 

ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d'accommodement » 
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desafíos a causa del volumen de  inmigración, las tensio nes que tal 

definición origina no son menores, la mantención de esta definición 
depende entonces de políticas  sociales integrales, respetuosas de las 

diferencias y con financiamiento suficiente y estable. La conservación del 
peso demográfico en relación a l resto de Canadá, el cuidado y conservación 
del francés y sus expresiones culturales, el aumento de la fuerza laboral, 

son parte del  motivo  de los esfuerzos que realiza Québec y sus 
instituciones en materia de integración de inmigrantes.  Los cursos de 

Francizacion 24  son ofrecidos de forma  gratuita  en  instituciones 
educativas  diversas e incluso en organizaciones comunitarias,  y se 

ofrecen de acuerdo a las necesidades de las personas. En el caso de los 
refugiados, quienes  generalmente  no  hablan  ni  francés, ni inglés,  el 
proceso de  integración se convierte en un desafío diario.  Los  niños y 

niñas  habitualmente  aprenden  el idioma  en poco tiempo, en la 
interacción social que produce el juego consiguen redes sociales y 

comienzan  un proceso de i ntegración desde la escuela. Para los adultos, 
que no manejan el idioma,  pero que  tienen  un nivel de motivación 

elevado y tienen redes sociales suficientes, comienzan trabajando en 
servicios  en donde  ya hay otros  inmigrantes  instalados quienes les  
enseñan los oficios y sirven  como intermediarios  e intérpretes en el 

ámbito laboral, no obstante, esta posibilidad  no es una generalidad. 
Habitualmente el proceso de integración social, cultural y económica es  de 

largo aliento y es abordado desde esfue rzos concertados  de diferentes  
organismos, instituciones y obviamente, de la propia familia. Comporta 

una negociación de valores, usos y costumbres, una movilización de 
esfuerzos individuales y en algunas ocasiones la aparición de  
problemáticas  familia res nuevas, como por ejemplo,  la inversión o 

distorsión  de roles parentales  que se produce  cuando  los niños y 
adolescentes con mejor  capacidades en el uso de la lengua comienzan a 

ser intermediarios entre la esfera pública y la esfera privada  debido   a la 
imposibilidad de los padres de comunicarse funcionalmente. Para el caso 

de los adultos mayores, en general el proceso de integración es 
elevadamente  exigente  y  complejo.  
 

Comentarios finales:  
 

La presente  experiencia  de práctica profesional  e n contexto de 
interculturalidad,  permitió un acercamiento privilegiado  al trabajo  con 

familias  y personas  de  varios  horizontes  del mundo, poniendo a prueba  
no solo la  formación académica recibida en la Universidad  de Concepción 
desde el año 2009 , sino también, una amplia gama de aptitudes 

                                                 
24 Los Cursos tiene  una orientación no sólo lingüística, también se transmiten usos y costumbres propios de la cultural 

Quebequense.  
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personales.  El trabajo desarrollado en la Clínica con familias  refugiadas  

llama a  estar más atento  a los orígenes y contextos  culturales, sociales y 
políticos. La relevancia que tienen las  historias  de v ida vinculadas  al  

recorrido migratorio, los conflictos  relacionales  que se generan y que se 
trasladan en conjunto con las familias, son elementos que cobran una  
especial relevancia. Toda intervención social  debiera  dejar un espacio 

abierto al mito, al tabú, a las representaciones  colectivas o la  visión de 
mundo de las personas, evitando naturalizarlas o restarles importancia.   

Por otra parte Chile es en la actualidad  un polo  de  inmigración en 
América Latina importante, la falta de informaciones estadísticas y una 

legislación moderna  ayudan a invisibilizar este  fenómeno. En general  los 
inmigrante que vienen a Chile son del Perú 37%, Argentina 17%, Bolivia 
6,8%, Ecuador  5,4% y Colombia 3,7 (Amnistía Internacional, 2011). 

Habitualmente en los medios de comunicaci·n se habla del òproblemaó de 
la inmigración asociándolo a la delincuencia, prostitución y el desempleo, 

específica mente  cuando se  trata  inmigrantes  de las nacionales antes 
mencionadas, no obstante no existen los mismos apelativos  cuando se 

habla de  Tratados de Libre Comercio (TLC), Inversiones  extranjeras  y 
empresas multinacionales, cuando son dos expresiones  del mismo 
fenómeno de globalización.  Finalmente, ¿Cuán capaces  son  las 

organizaciones  y las legislaciones chilenas  de  cumplir con eficiencias las 
prerrogativas  de la  Convención de  Ginebra teniendo en consideración 

que al año 2012  habían más de 1 500 personas  con el estatus de 
refugiados en Chile, y otras 300 solicitando asilo? ¿Cuál es el sustento  

emp²rico que damos  a la frase òo el asilo contra la opresi·nó?  
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PERFILES DE PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS VINCULADAS A 
ESCUELAS QUE TRABAJAN EN CONTEXTO DE DIVERSIDAD 

CULTURAL ASOCIADA A ESTUDIANTES MIGRANTES.  

 

 

Rayen Cornejo Torres 25
 

Mariela Solórzano Aguilar 26 

 

 

Resumen  

 

Este artículo expone los resultados cuantitativos del trabajo de campo 

realizado en Chile de la investigaci·n óThe relationship between Immigrants 

Families and the School ó. La cual forma parte del proyecto óUnderstanding 

and Supporting Families with complex needs ó ðMarie Curie Actions, FP7 -

PEOPLE-2009 -IRSES-. Siendo el propósito de la investigación analizar la 

relacion familia/escuela en contextos de diversidad cultural. En esta 

relación uno de los  componentes de gran influencia es la participación.  

 

El propósito anterior, se fundamenta en que la participación de las 

familias en la escuela permite construir estrategias más efectivas para un 

desarrollo apropiado de los estudiantes, así como una adecuada  

integración de los mismos al sistema educativo. En el caso específico de 

las familias migrantes, la escuela es escencial como organismo de acogida 

en la sociedad receptora. Por ello, estudiar la participación de las familias 

en escuelas que trabaj an en contextos de diversidad cultural, permite 

develar estrategias utilizadas por las escuelas para mejorar la 
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comunicación con las familias y algunos lineamientos generales que 

facilitan el trabajo hacia la integración multicultural educativa.  

 

Con el fi n de conocer la participación de las familias tanto migrantes como 

autóctonas se seleccionaron dos colegios ubicados en la Región 

Metropolitana que trabajaran con esta población y se aplicó un 

cuestionario a las familias que se encontraban vinculadas a la Escuela 

República de Alemania y Unión Latinoamericana, en los meses de Mayo y 

Junio del 2013. Los temas abarcados por el cuestionario remiten a la 

disposición, asistencia o apoyo de las mismas en las actividades escolares. 

Dando como resultado cuatro disti ntos perfiles de familias, los cuales dan 

cuenta de distintas formas de participación de las familias.  

 

Palabras Claves:  Participación, Escuela, Inmigración, Familias.  

 

 

Abstract  

 

This paper presents the quantitative results of the fieldwork research in 

Chile óThe relationship between Immigrants Families and the School ó. As 

part of the project óUnderstanding and Supporting Families with complex 

needsó ðMarie Curie Actions, FP7 -PEOPLE-2009 -IRSES-. Being the 

porpuse of the investigation to analyze the relatio n between the family and 

the school in contexts of cultural diversity. In this relation, one of the 

components that have big influence is the participation.  

The purpose above is based on the participation of the families in the 

school allows to build more effective strategies for an appropriate 

development of the students and an adequate integration of them into the 

educational system. In the specific case of migrant families, the school is 

essential as host organization in the receiving society. Therefore,  studying 

the participation of families in schools that works in contexts of cultural 

diversity, can reveal strategies used by schools to improve communication 

with families and some general guidelines facilitating the work towards an 

educational multicult ural integration.  

 

In order to know the involvement of both, migrants and native families, 

two schools located in the metropolitan area that works with this 
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population were selected, República de Alemania and Unión 

Latinoamericana l. And a questionnaire was  applied to the families that 

were linked to these schols in the months of May and June 2013. The 

topics covered by the questionnaire refer to the disposition, assistance or 

support of the activities in the school. Resulting in four different profiles of 

families, which reflect the different forms of family involvement.  

 

Keys Words:  Participation, School, Immigration, Families.  

 

 

Inmigrantes en Chile  

 

 

Chile se ha caracterizado por ser un país con fuerte emigración de su 

población. Sin embargo, en los últmo s 10 años el fenómeno se ha ido 

invertiendo, aumentándose significativamente la inmigración al país. Entre 

1990 y 2013, en Sudamérica, Chile se convirtió en el país donde más 

creció el número de inmigrante s (Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile, 2006) . 

 

Este aumento en la inmigración se relaciona con uno de los resultados de 

la globalización, aludiendo al crecimiento de flujos migratorios en todo el 

mundo, siendo las migraciones laborales una de las principales razones de 

movilización. En el caso chileno, el país ha destacado un crecimiento 

económico durante las últimas décadas en comparación con sus países 

vecinos.  Lo que influye en la creencia de que migrar a Chile implicaría una 

mejora en las oportunades y calidad de vida para quienes inmigran.  

 

Esta movilización lleva consigo grandes ventajas y desafíos asociados al 

aprender a convivir, lo cual se expresa en distintas instancias sociales, 

una de ellas es la   educación  (Cornejo & Solórzano, 2013). Cabe prestar 

atención a este ámbito, puesto que la educación es considerada como el 

elemento que posibilita gestar una sociedad que se configure en el 

horizonte de una ciu dadanía multicultural (Touraine,1997; Reyes, 2009).  

 

En base a lo anterior, se sostiene que en este proceso de aprender a 

convivir se  presentan distintas tensiones las cuales se encuentran ligadas 

a las diferencias culturales y pueden intervenir en distin tas esferas de la 
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vida en sociedad, dificultando el aprender a vivir juntos (Cornejo & 

Solórzano, 2013).E n la esfera educacional,  se encuentran tensiones 

relacionadas a los diversos estilos de enseñanza, así como a la falta de 

currículos educacionales que integren la diversidad cultural en el sistema 

educativo. Lo que dificulta y tensiona la integración del alumnado 

inmigrante en la ins titución.  

 

 

Importancia de la participación de la familia en la escuela  

 

 

Considerando que la escuela es una de las primeras instituciones que 

tiene contacto directo con el inmigrante y su familia, ésta es vista como un 

lugar de encuentro de la diversidad cultural de la sociedad del siglo XXI 

(Santos et al., 2008). En este contexto, la participación de las familias en el 

proceso educativo de los estudiantes inmigrantes, abre espacio a la 

construcción de pautas de comunicación y la generación de nuevas 

estra tegias de integración de la familia inmigrante, tanto en el sistema 

educativo como en la sociedad chilena.  

En base a lo anterior, las investigaciones en esta área refieren a dos 

argumentos principales para potenciar y mejorar la participación de las 

famili as en las escuelas. Por un lado, se mencionan ideas asociadas a un 

mejor desarrollo educativo de los estudiantes, y por otro lado, ideas 

relacionadas a la construcción de mecanismos democráticos en las 

instituciones educativas.  

De esta forma, se sostiene q ue la participación de las familias puede nutrir 

las estrategias que lleven a cabo las escuelas en el proceso educativo de los 

estudiantes.  

"El desarrollo de la voz de los padres  es una buena estrategia para 

promover cambios en el sistema, al presionar a las escuelas para entregar 

una educación de calidad a sus  hijos/as; demandar información sobre el 

rendimiento de los alumnos;  enfrentar discriminaciones y abusos, y en 

general implementar mecanismos de accountability  y defender sus 

derechos en relación a l os serv icios que se le otorgan, y plantear sus 

demandas respecto de ellos."(Bellei, Gubbins, López, 2002 :5)    
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A través de estas demandas, se amplían y profundizan las aristas de 

convivencia democrática, cultivando el desafío de abrir nuevos caminos de 

par ticipación ciuda dana (Reca y López, 2002).  

Por otro lado, se recalca que los procesos participativos hacen que los 

padres sean más conscientes de su rol en la educación de sus hijos. 

Ampliando además, las redes de colaboración dentro de la comunidad 

educat iva (Saa, 2002).  Lo que se traduce en un mejor apoyo para los 

procesos de desarrollo de los estudiantes.  

 

A modo de síntesis, se concuerda con  Alcalay, Milicic & Torretti (2005) 

sobre la importancia que posee la alianza o colaboración entre familias y la 

escuela, desde un estilo inter -relacional, dialogante y colaborativo entre los 

actores. Lo que mejorará o favorecerá el clima escolar mejorando la calidad 

del mismo.  

En relación a la problematización, sobre el rol de la familia en la escuela, 

considerando e l contexto de diversidad cultural presente en las escuelas, 

este artículo se pregunta:   

¿Cómo se expresan los perfiles de participación de las familias asociadas a 

escuelas en contexto de diversidad cultural, respecto a las dimensiones del 

conocimiento de  la escuela y la disposición hacia las actividades escolares?  

 

 

Metodología  

 

 

Para la realización del trabajo de campo, se utilizó un cuestinario 

autoplicado diseñado  por el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación de México para medir la participación de las familias en las 

instituciones escolares. En el cual, se agregaron variables asociadas a la 

diversidad. La adecuación del cuestionario fue aprobada po r expertos del 

área y pre -testeada con miembros de la población objetivo.  

 

El cuestionario fue aplicado en las escuelas República de Alemania y 

Unión Latinoamericana. Dando origen a una base de datos por cada 

escuela. A partir del cuestinario se puede cono cer el grado de participación 

de las familias en las escuelas, asumiendo dos dimensiones principales: 
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Conocimiento de la familia acerca de la escuela y disposición a participar 

en las actividades de la escuela.  

 

Los críterios que se utilizaron para selecci onar a las familias que llenaron 

el cuestionario son: que fueran padres de familia vinculados a la escuela y 

que tuvieran uno o más hijos(as) estudiando en el colegio, él cual estuviera 

cursando entre pre kinder y octavo año del colegio 27 .  Además de la 

dis ponibilidad de los padres de llenar el formulario entre los meses mayo y 

junio del 2013.  

La muestra total fue de 93 casos en República de Alemania y 73 en la 

Escuela Unión Latinoamericana. Siendo los universos totales 274  y 165 

correspondientes a cada escu ela.  

Considerando lo anterior, la base de datos utilizada surge a partir de los 

resultados obtenidos mediante el cuestionario autoaplicado a los padres de 

familia que asistieron a las reuniones de apoderados entre los meses de 

mayo a junio del 2013 en las escuelas República de Alemania y  Unión 

Latinoamericana. El cuestionario, con un total de 56 preguntas, se 

estructura en torno a 5 apartados que se refieren a los aspectos que los 

padres deben saber acerca de la escuela y de su hijo, así como la 

disposició n que tiene para participar, asistir a actividades y el apoyo que 

puedan brindar en el hogar a sus hijos, con respecto al trabajo escolar.  

 

En relación a la fiabilidad de la escala, se utilizó el Alfa de Cronbach para 

medirla, la cual dio como resultado 0, 94. Esto indica que la prueba tiene 

una confiabilidad casi perfecta. Por lo tanto, la cualidad que se busca 

medir mediante este instrumento, la participación, tiene un elevado nivel 

de correlación con las vaiables utilzadas para medirlo.  

 

Sin embargo, para  efectos del logro de los objetivos se utilizarón 10 

variables, de las 56 que conforman el cuestionario, las cuales miden tanto 

el conocimiento como el deseo de formar parte en distintas actividades, 

con el fin de obtener los perfiles deseados.  

                                                 
27 Cabe señalar  que en el caso que las familias tengan más de un hijo/a en el establecimiento, el cuestionario solicita que 

se llene pensando en el estudiante del nivel más bajo.  
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Debido a la s características de las variables utilizadas para el estudio de la 

muestra, se utilizó la técnica Two -step. Esta técnica permite que el 

programa SPSS determine la cantidad conglomerados que se crearán.  

Por último, el objetivo general que se planteó para l a realización de este 

trabajo fue comparar perfiles de participación de las familias asociadas a 

escuelas en contexto de diversidad cultural, respecto a las dimensiones del 

conocimiento de la escuela y la disposición hacia las actividades escolares.  

Siendo  los objetivos específicos los siguientes:  

1. Construir perfiles de participación de las familias asociadas a escuelas 

en contexto de diversidad cultural, respecto a las dimensiones del 

conocimiento de la escuela y la disposición hacia las actividades escolar es. 

2. Describir conglomerados de familias respecto a la participación de las 

familias asociadas a escuelas en contexto de diversidad cultural, respecto 

a las dimensiones del conocimiento de la escuela y la disposición hacia las 

actividades escolares.  

 

Participación de las familias: Resultados  

 

 

Colegio República de Alemania  

 

El colegio República de Alemania entrega educación pre -escolar y básica, y 

está a cargo de la municipalidad de Santiago Centro. La mayoría de los 

estudiantes deciden ingresar a este  colegio debido a la cercanía del colegio 

con sus casas. En el caso de los estudiantes extranjeros, además de elegir 

este colegio por la ubicación, en algunos casos ingresan al colegio a causa 

de que otro extranjero se los ha recomendado debido a la buena recepción 

que tiene el colegio con los inmigrantes.  

 

Sin embargo, esta buena recepción empieza hasta el 2000, año en el cual 

el colegio decide hacer un giro en su proyecto educativo relacionado con la 

integración de los estudiantes peruanos, ya que en su m omento era la 

población extranjera presente. Hoy en día, debido a la presencia de 

estudiantes de otras nacionalidades, el proyecto educativo se ha ido 

ampliando.  
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Para evaluar la participación, se valoraron dos de sus características, el 

conocimiento de la familia con respecto a la institución educativa y el 

deseo de involucrarse en las distintas instancias que la institución brinda 

para la participación de los padres de familia. Tomando en cuenta estas 

dos características surgieron cuatro distintos perfi les, dos por cada 

dimensión.  

 

1. Conocimiento de la institución: El primer grupo de encuestados  

analizados refiere al grupo de padres que sí tienen conocimiento de la 

manera en que enseña el profesor a sus hijos, así como la manera en que 

se evalúa a sus hij os, los materiales de apoyo al aprendizaje, las acciones 

que tiene el colegio para trabajar incluyendo a personas de distintos países 

y que consideran que a los estudiantes de este chilenos y los inmigrantes 

se les trata de la misma forma.  

El 59,1% de los encuestados forman parte de este perfil, lo que indica que 

existe un porcentaje significativo que tiene conocimiento acerca de las 

gestiones que la institución realiza. Sin embargo, lo deseable sería que el 

porcentaje aumentará mucho más, ya que una de las  maneras de poder 

ayudar a los hijos/as con los asuntos educativos está relacionada con el 

conocimiento que los padres tengan de la misma.  
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Cuadro Nº1:  

 

òPadres de familia que tiene conocimiento de la instituci·n escolaró 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

2. Falta de conocimiento de la institución: El segundo grupo de 

encuestados se caracteriza por no conocer la manera en que el profesor le 

enseña y evalúa a sus hijos, poseer poco conocimiento acerca de las 

acciones que realiza el colegio  para trabajar incluyendo a personas de 

distintos países. Pero sí poseen conocimiento acerca de los materiales de 

apoyo al aprendizaje que sus hijos utilizan y consideran que a los 

estudiantes de este país y a los inmigrantes se les trata de la misma 

maner a. 
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Cuadro Nº2:  

 

òPadres de familia que tiene poco conocimiento de la instituci·n escolaró 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

El cluster  anterior representa el 40,9%. Esto nos muestra que el colegio 

tiene todavía mucho por hacer y que las estrategias que ha estado 

utilizando para informar acerca de la gestión escolar no han sido 

suficientes para llegar al total de la población.  

 

3. Deseo de involucrarse en distintas actividades: Este perfil de padres 

de familia posee interés en acompañar al grupo a visitas fuera de la 

escuela, así como a formar parte de la mesa directiva de la sociedad de 

padres de familia del colegio, participar en muestras de clases, asistir a 

actividades para los padres y a hablar con los profesores en caso de que 

exista alguna situación problemática en el hogar.   
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Cuadro Nº3:  

 

òPadres de familia que desean participar en las actividades que realiza la 

instituci·n escolaró 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

El perfil de familias que desea participar en las actividades que realiza la 

institución escolar representa el 22,6% de las familias encuestadas en la 

institución. Lo que nos indica que a pesar que exist a una alta 

disponibilidad por parte de este grupo, el porcentaje que se encuentra 

deseoso de participar es sumamente bajo con respecto al total de los 

encuestados.  

 

4. Poco interés por involucrarse en distintas actividades: El último 

perfil de padres de famil ia de esta institución lo conforman los padres de 

familia que poseen poco interés por acompañar al grupo a visitas fuera de 

la escuela, a formar parte de la mesa directiva de la sociedad de padres de 

familia, así como a participar de muestras de clases y a lgunas veces 

asistirían a actividades dirigidas hacia ellos. Pero poseen toda la 

disponibilidad de hablar con los profesores acerca de alguna situación 

problemática que se presente en el hogar.  

5.  
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Cuadro Nº4:  

 

òPadres de familia que poseen poco inter®s en participar en las actividades 

que realiza la instituci·n escolaró 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Este grupo representa el 77,4%, un porcentaje sumamente alto de la 

población encuestada. Esto se encuetra relacionado ðde acuerdo a la 

información cualitativa - con problemas de disponibilidad de tiempo de las 

familias, motivaciones y escaso sentimiento de pertenencia frente a la 

institución escolar.  

 

Escuela Unión Latinoamericana  

 

La escuela Unión Latinoamericana, antiguamente Escuela F. Nº55, está a 

cargo de la municipalidad de Estación Central, y su oferta educativa 

corresponde a los niveles pre -escolar y básico.  

Con respecto a su proyecto educativo, este no consideraba integrar a los 

estudiantes migrantes, sin embargo, debido al alto porcentaje de 

estudiantes e xtranjeros presentes en la escuela actualmente, alrededor del 

20%, la integración de esta población en el proyecto educativo fue 

ocurriendo paulatinamente.  
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La escuela tiene un foco en la felicidad de los niños y en el desarrollo de 

los mismos mediante una enseñanza acogedora y de calidad, con el fin de 

que los estudiantes se desarrollen como personas que logren aportar a la 

sociedad y donde la escuela sea considerado como òun lugar de familiaó 

(Directora Escuela Unión Latinoamericana, 2012).  

1. Conocimiento de  la institución: El primer cluster que se generó con 

respecto al conocimiento, representa al 80,8% de los encuestados, lo que 

nos indica que la gran mayoría de los encuestados tiene conocimiento con 

respecto a la gestión escolar.    

Grupo el cual posee  conocimiento de la manera en que enseña el profesor 

a sus hijos, así como la manera en que se evalúa a sus hijos, los 

materiales de apoyo al aprendizaje, las acciones que tiene el colegio para 

trabajar incluyendo a personas de distintos países y que consi deran que a 

los estudiantes de este chilenos y los inmigrantes se les trata de la misma 

forma.  

Cuadro Nº5:  

òPadres de familia que tiene conocimiento de la instituci·n escolaró 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Esto demuestra que los mecanismos que el colegi o ha utilizado para lograr 

un mayor involucramiento de los actores educativos, según las normativas 

y reglamentos de la institución educativa ha generado un impacto en el 

80,8% de la población encuestada (Toainga, 2007).  

2. Falta de conocimiento de la inst itución: este perfil está representado por 

el grupo de padres de familia que tienen poco conocimiento de la manera 

en que evalúa el profesor a su hijo/a,  pero sí poseen conocimiento en la 

manera que enseña el profesor de su hijo. Además, expresan tener po co 

conocimiento acerca de los materiales de apoyo al aprendizaje de sus hijos, 

de los eventos que organiza la escuela y si es que la escuela acoge a 

estudiantes de diferentes lugares/naciones.  

 

 

 

Cuadro Nº6:  

òPadres de familia que tiene poco conocimiento de la instituci·n escolaró 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Este cluster corresponde al 19,2% de los encuestados, lo que implica que 

es considerablemente bajo el porcentaje de familias que poseen poco 

conocimiento acerca de la gestión escolar. Lo que es sumamente positivo 

para la institución.  
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3. Deseo de involucrarse en distintas actividades: Las familias que 

desean involucrarse en distintas actividades realizadas por el colegio 

representa al 41,1% de los encuestados. Las familias pertenecientes a este 

perf il expresaron siempre poseer disponibilidad a participar en las 

distintas actividades relacionadas con la escuela. Las cuales siempre 

estaría dispuestas  a acompañar al grupo a visitas fuera de la escuela, así 

como a formar parte de la mesa directiva de la sociedad de padres de 

familia, ayudar al profesor a decorar el salón para alguna ocasión especial,  

asistir a actividades para los padres de familia y apoyar en actividades en 

el cuidado y mantenimiento de la escuela.   

En relación a este perfil, llama la atención el hecho de que se observa un 

porcentaje considerable que formaría parte de la mesa directiva de la 

sociedad de padres de familia. Esto llama la atención, ya que a pesar que 

la dimensión del conocimiento del funcionamiento de la mesa de trabajo 

no se tomó en cuenta para el análisis, es importante mencionarla acá ya 

que el 41,9% declaró conocer poco y el 17,2% no conocer acerca del 

funcionamiento de la misma, por lo que el deseo a participar en la mesa 

directiva de la sociedad de padres de familia n o esta relacionado con el 

conocimiento de la misma.  

 

Cuadro Nº7:  

òPadres de familia que desean participar en las actividades que realiza la 

instituci·n escolaró 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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4. Poco interés por involucrarse en distintas actividades: El últi mo 

perfil de padres de familia que surgió de esta institución lo conforman los 

padres de familia que casi nunca estarían dispuestas a acompañar al 

grupo a visitas fuera de la escuela y a formar parte de la mesa directiva de 

la sociedad de padres de familia . Este conglomerado a veces estaría 

dispuesto a ayudar al profesor a decorar el salón para alguna ocasión 

especial, asistir a actividades para los padres de familia y apoyar en 

actividades en el cuidado y mantenimiento de la escuela.   

 

Cuadro Nº8:  

òPadres de familia que poseen poco interés en participar en las actividades 

que realiza la instituci·n escolaró 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Este último cluster , representa el 58,9% del universo encuestado de esta 

institucón. Como se mencionó en el perfil de p oco interés por involucrarse 

en distintas actividades del colegio República de Alemania, se considera 

que estos resultados están también relacionados con problemas 

cualitativos mencionados anteriormente.  
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Conclusiones  

 

 

Posterior a la revisión de los resultados detectados, es relevante mostrar 

las diferencias entre los clusters  por colegio, que en los porcentajes 

asociados a los conglomerados mostraron tener conocimiento de la gestión 

escolar y disposición a participar en  las actividades escolares.  

 

 Conocimiento de la 

gestión escolar  

Disposición a participar  

República de Alemania  59%  22,6%  

Unión Latinoamericana  80,9%  41,1%  

 

El primer perfil, el conocimiento que tienen las familias sobre la gestión 

escolar en la escuela República de Alemania, se expresa en un 59% de la 

población encuestada. Así como la disposición de las familias de la misma 

escuela a participar en las activid ades que el colegio realice, tiene un 

22,6%. Este último porcentaje se considera importante de tomar en 

cuenta, considerando que la disposición de las familias a participar en 

distintas actividades que el colegio realice es bastante baja.  

Lo que se contra sta con el porcentaje de la escuela Unión 

Latinoamericana, dado que el 80,9% de los encuestados posee 

conocimiento acerca de las gestiones que el colegio realiza. Y un 41,1% de 

las familias que manifiestan disposición a participar en las actividades que 

el colegio realice.  

Desde la triangulación con la información cualitativa, se piensa que estas 

diferencias estarían dadas porque en la segunda escuela existe un equipo 

social formado por una dupla psicólogo/trabajadora social, que se 

encuentran todos los dí as, jornada completa, trabajando por el vínculo y la 

integración de las familias a la institución. De manera que se reconoce que 

el equipo social, como agente, cumple un rol articulador de canales de 

comunicación entre las familias y los distintos actores que forman parte 

del colegio, como son profesores, funcionarios y directivos.  

Además, cabe establecer algunas recomendaciones para que las escuelas 

con este tipo de características puedan seguir trabajando en cultivar una 
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relación familia/escuela más flui da en las dimensiones del conocimiento y 

la disposición a participar de las familias.  

Respecto al fortalecimiento de estrategias asociadas a que las familias 

tengan mayor conocimiento en los procesos de gestión escolar de las 

escuelas,  se propone continuar  socializando los procedimientos de la 

gestión escolar mediante el fortalecimiento de los mecanismos 

comunicativos que la institución escolar utiliza para notificar a los padres 

de familia sobre los distintos aspectos del proceso de evaluación, 

planificaci ón, enseñanza y aprendizaje del niño.  

Un ejemplo para continuar potenciando lo anterior ser²a la òEscuela 

abierta a los padresó, la cual busca que los apoderados conozcan el 

funcionamiento cotidiano de la escuela. Esta actividad se propone realizar 

una vez  al semestre y consiste en que los profesores muestren lo que 

realizan en sus clases a los padres de familia, con el fin de que estos 

comprendan mejor cómo se imparte cada una de las materias y la forma 

de evaluarlas. Esto contribuirá a que las familias te ngan un mayor acceso 

a la gestión escolar.  

Asimismo, se sugiere que se explicite de manera constante las diversas 

herramientas de comunicación que el colegio utiliza y comprobar que los 

padres de familia hayan comprendido la utilización de las mismas. Por 

ejemplo, el uso de la libreta de comunicaciones, el funcionamiento de los 

diarios murales y las circulares informativas. Dentro de estas 

herramientas de comunicación se aconseja operacionalizar cuáles son los 

aspectos específicos requeridos en el acompañam iento de las familias en el 

proceso educativo de los y las estudiantes.  

Por otro lado, se considera necesario que la gestión pedagógica considere 

la emocionalidad del estudiante y su contexto socio -familiar, y las 

incorpore como parte de las adecuaciones q ue hay que hacer en contextos 

de diversidad cultural. Desde esta mirada no existen modelos o protocolos 

fijos, sino que dependerá de las capacidades que el colegio posea para 

trabajar con diversidad cultural tomando en cuenta las necesidades de los 

estudia ntes.  

 

Por último, se sugiere explicitar las acciones que tiene el colegio para 

trabajar incluyendo a personas de distintos países. Por ejemplo, realizar 
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un mural en donde se señale qué es la inclusión según la Escuela, porque 

puede que existan pre -concepc iones de la inclusión que estén operando y 

se entiendan cosas diferentes, buscando mejorar la comunicación y el 

conocimiento de las distintas culturas presentes en la institución.  

 

En relación a la segunda dimension trabajada, es decir, la disponibilidad 

de los padres a participar en las actividades escolares, se recomienda 

realizar actividades de concientización sobre la importancia de la 

participación escolar y sobre el papel que juega la familia en el proceso 

educativo de los niños.  

Aparte de una mayor a pertura de la escuela, en los ámbitos de flexibilidad 

y acogimiento a las familias. Con miras a desarrollar un sentido de 

pertenencia hacia la escuela, lo que se fundamenta en que la participación 

en la educación es vista como un camino en donde distintos actores 

educativos cultivan el diálogo y el consenso. Así, los padres de familia se 

presentan como parte de la configuración en la dinámica educativa, 

pudiendo potencialmente incidir en aspectos administrativos, pedagógicos 

y de gestión (Toainga, 2007).  

Por lo tanto, es fundamental aumentar los espacios de diálogo en donde se 

generen propuestas conceptuales o de implementación que permitan que 

la escuela responda a las diversas situaciones que presenten las familias. 

En esta línea, es esencial dar a conocer  el funcionamiento del centro de 

padres de la escuela.  

A modo de cierre, se recalca la importancia que las escuelas estén 

constantemente revisando y actualizando las estrategias que utilizan para 

vincular a la familia en el proceso educativo de los y las e studiantes. 

Puesto que los perfiles de apoderados/familias van cambiando en el 

tiempo. Asimismo, se rescata los esfuerzos realizados desde los colegios 

para mejorar la comunicación y la participación entre la familia y la 

escuela.  
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TRABAJO DE RECONSTRUCCION PSICOSOCIAL Y COHESIÓN 
SOCIAL DE PERSONAS DESPLAZADAS CON MOTIVO DEL 

TERREMOTO Y TSUNAMI. ALDEAS COMUNA DE PELLUHUE, 
SÉPTIMA REGIÓN . 

 
Pedro Antonio Urrutia Arévalo** 28  

 

Resumen.  

 
El trabajo que se presenta, proviene de la sistematización de lo 
desarrollado en la Fundación Hogar de Cristo  en la reconstrucción 

posterior al terremoto del año 2010 , en el  marco del Proyecto 
òReconstrucci·n Psicosocial y Cohesión Social de personas desplazadas 

con motivo del Terremoto y  Tsunamió. De  Enero a Diciembre del 2011. - 
La presentación identifica los desafíos   que se plantean para recuperar el 

entramado social de las familias en localidades afectadas, reconociendo 
potencialidades en las personas y la organización comunitaria, como ejes 
para resolver las diferentes problemáticas en que se vieron afectadas, y 

con algunas que aún persisten, en la espera de la solución de vivienda 
definitiva, lo que les dev olverá su tranquilidad y proyección de vida.  

 
Palabras Claves:  Familia - Trabajo Comunitario ð Terremoto ð 

Intervención Psicosocial.  

 

 
Abstract . 

 
The work that is presented comes from the systematization of what was 
developed in the Foundation Hogar  de Cristo, in the reconstruction after 

the earthquake of 2010 in the framework of the project "Reconstruction 
and Psycho Social Cohesion of displaced people due to the Earthquake and 

Tsunami". From January to December 2011.  
The presentation identifies the  challenges existing  to recover  the social 
framework of the families in the affected locations, recognizing potential in 

the people and the community organiz ation, the core idea  is  to solve 
different problems that affected them, and some that still persist , while 

waiting for the solution of permanent housing, which will give them back 
their tranquility and projection of life . 

                                                 
28 ** Asistente Social , Magister en Familia, Mención Intervención Familiar, Jefe Social Provincial 

Temuco, Fundación Hogar de Cristo. purrutia@hogardecristo.cl  
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1. - Introducción.  
 

La intervención surgió  a partir de las consecuencias producidas por el 
terremoto y posterior tsunami del pasado 27 de febrero de 2010 en el sur 
de nuestro país.   

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo 29 , en Marzo del 2010 señaló que 
pese a todos los esfuerzos, un 6% de las famili as no sólo perdió sus casas, 

sino que también los terrenos donde éstas se ubicaban, producto del 
tsunami  y terremoto, o de la destrucción completa de departamentos ð 

muchísimas veces entregados como viviendas sociales ð que fueron 
declarados inhabitables.  A la fecha, 4.456 familias debieron ser 
desplazadas de sus hogares e instaladas en asentamientos de emergencia 

denominados Aldeas 30 .  
Las Aldeas de la Región  del Maule presentaron  problemas particulares 

entre ellas, falta de conexión a los servicios básico s, falta de organización 
comunitaria, deterioro de las mediaguas, falta de trabajo, entre otras 

problemáticas considerando las características de sus habitantes y al 
entorno físico en el que se encuentran.  
 

2. - Antecedentes.  
 

El estudio tuvo como objetivo fundamental: Aportar al fortalecimiento 
social y organizativo de comunidades afectadas directamente por el 

terremoto y/o el maremoto, de manera que sus integrantes pudieran  
recuperar el entramado social que les permitía  ser pa rticipantes activos en 
la reconstrucción de sus vidas y del entorno comunitario en que se 

desenvuelven.  
Se buscó el trabajo en 5 líneas de acción, previamente definidas:  
V Organización Comunitaria y Liderazgo  

V Inclusión Socio Laboral  

V Proceso de Postulación al  Subsidio  

V Apoyo Psicológico  

V Trabajo con foco etario y de grupos vulnerables  de niños y niñas 

preescolares, escolares, adolescentes, mujeres, discapacitados y 

tercera edad.  

                                                 
29  MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, 2010. Primera Evaluación de dañ os en viviendas 

para familias vulnerables [en línea]  http://www.minvu.cl/opensite_det_20100308150406.aspx  

[consulta: 10 Mayo 2012]  
30  Damnificados por el terremoto que han sido desplazado s desde sus sitios de residencia ya sea 

porque el tsunami arrasó con sus terrenos o porque el terremoto dejó inutilizables los edificios en 

los que habitaban. (Plan de Reconstrucción MINVU 2010)  

http://www.minvu.cl/opensite_det_20100308150406.aspx
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Sistematizar  esta intervención, significó  poder realizar una evaluación del 

trabajo  desarrollado, pero sobre todo conocer los procedimientos, en logros 

y fracasos, con el fin de reflexionar en relación a los objetivos planteados 

en un inicio.  

 

Martinic (1984) 31 , pone el acento en el carácter reflexivo, ordenador y 

retroalimentador de la sistematización,  cuando se¶ala: òCon este concepto, 
se alude a un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que 

ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando 
en tal dinámica, las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió 
el trabajo realizado.ó Y agrega, Como la experiencia involucra a diversos 

actores, la sistematización intenta dilucidar también el sentido o el 
significado que el proceso ha tenido para los actores participantes en ellaó. 

El énfasis se centró  en los productos generados en el trabajo directo con 
las comunidades, en las Aldeas formadas post terremoto y tsunami, 

considerando que el trabajar con familias desplazadas, donde no pueden 
volver a vivir en sus terrenos anteriores, por estar ubicados en zona de 
riesgo, hizo que tuvieran  que reconstruir vínculos y redes institucionales, 

siendo la intervención un puente para facilitar dichas acc iones, donde se 
recogieron  dichos aprendizajes, considerando la participación comunitaria 

como eje de la interv ención.  
Se generó  un material que va enriquecer nuevas intervenciones en dichos 

contextos y permita desarrollar procesos atingentes con mayor rapidez y 
mejores resultados, donde los recursos, bienes y servicios que se 
dispongan en beneficio de las familias  desplazadas sean los más 

pertinentes.  
Al inicio del trabajo se pudo constatar que:  

¶ Existencia de varias instituciones p¼blicas y privadas, ONGõs y 

particulares, que llegaron a las Aldeas para entregar alguna ayuda o 

beneficio, sin tener un coordinación en tre ellos mismos, produciendo 

una duplicidad de beneficios con algunas familias.  

¶ Falta de organización al interior de algunas Aldeas, falta de 

liderazgo.  

¶ Municipios sobrepasados por la catástrofe, por el número de familias 

damnificadas, considerando tambié n que dependencias municipales 

también fueron destruidas.  

¶ Las familias no sabían dónde acudir para resolver el tema de 

vivienda.  

                                                 
31  MARTINIC, SERGIO. 1984. òAlgunas categor²as de an§lisis para la Sistematización. 

CIDE/FLACSO, Santiago.  
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¶ Atraso desde los municipios para entregar certificados de 

inhabitabilidad.  

¶ Inexistencia de listados de ayuda entregada a cada f amilia y falta de 

catastro de ayuda requerida  

¶ Carencia  de un listado claro del número de familias damnificadas y 

el lugar donde se ubicaban.  

¶ Aprovechamiento de beneficios por personas que no tuvieron perdida 

de materiales.  

¶ Familias agotadas de responder fi chas para registros.  

¶ Familias con alto nivel de angustia de la situación vivida.  

 
 

3. - Organización Comunitaria.  
 
Durante el año de intervención en las Aldeas, se desarrollaron varias 

instancias que fomentaron la organización comunitaria, donde se logró que 
se involucraran en el proceso que estaban viviendo, asumiendo los aportes 

y capacidades de cada una de las familias que permitieron resolver 
problemáticas y necesidades que presentaron.  

Las familias llegaron a vivir a un terreno posterior al terremoto y tsunami, 
sin conocerse anteriormente, por lo que el primer paso fue construir el 
sentido de comunidad, donde ellos se reconocieran como parte de un 

espacio común.  
De acuerdo al Modelo de Desarrollo humano, se señala que la comunidad 

es donde se aprende a  discernir y elegir el bien, donde se adquieren los 
hábitos de vida solidaria, se cultiva la cohesión social que supera el 

individualismo, la división y exclusión y se prepara a la persona para 
actuar colectivamente a favor del desarrollo de todos.  
Es en e ste sentido, los productos generados que apuntaron la organización 

de la comunidad, se pueden mencionar las Asambleas; espacio donde se 
informaba y se tomaban las decisiones, se consideró el lugar donde las 

personas compartieron sus preocupaciones, necesid ades y alegrías. 
Reconocieron que contaban con otros para enfrentar el periodo que 

vivirían en la Aldea. Las asambleas en Fuerza Curanipe se lograron 
desarrollar sin la necesidad de que profesionales las estuvieran liderando, 
sino que fueron los propios di rigentes quienes reconocieron la importancia 

de esta instancia, y la desarrollaban de forma constantes. Opuesto a lo 
que ocurrió en la Aldea La Trilla.  

Los Hitos conmemorativos; permitieron que la comunidad se organizara 
para celebrar y recordar distintas fechas especiales para ellos. Fue un 

producto que tuvo mayor influencia y participación por parte de las 
familias, se organizaron no solo para decorar las Aldeas, sino que también 
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para llevar donaciones y todos pudieran compartir, la solidaridad que se 

dio  en esta instancia, fortaleció lazos y contribuyó a la cohesión social.  
La Evaluación y Diagnostico participativo; consolidó la visión que cada una 

de las familias tenían de los que les sucedía en la Aldea, se escucharon y 
establecieron prioridades, recono ciéndose como parte de una comunidad, 
que con el esfuerzo de todos y coordinados con redes, podían mejorar sus 

situación.  
El obtener la Personalidad Juridica; fue culminar con el proceso de 

organización, conformándose como una aldea con directiva formal, q ue los 
representó en las distintas instancias públicas, validando los liderazgo 

formado al interior de la aldea. Este producto es considerado un 
verificador de la conformación de identidad de la comunidad, donde las 

familias se sintieron representadas.  
 

In tervención psicosocial realizado en conjunto con los pobladores y 

dirigentes de las Aldeas.  
 

 
El plan de acción desarrollado en conjunto con los pobladores de las 

Aldeas, fue la consolidación de lo obtenido en el diagnóstico participativo, 
documento que pr oyectó el trabajo realizado en la Aldea, con el fin de dar 
respuesta a las problemáticas presentadas por las familias. - 

 
Se estableció la participación como eje para elaborar el plan de acción, de 

acuerdo al concepto señalado por Sánchez, L y González, J.R . (2006): òEn 
cuanto a la participación comunitaria ésta es concebida como parte de un 

proceso de información, planificación, realización y evaluación del cual la 
comunidad es protagonista en cada una de sus fases, detectando sus 
prioridades y recursos par a producir las acciones encaminadas a corregir 

sus problemasó. Se convocó a todas las familias que vivían en la Aldea, en 
un horario y lugar que acomodó a la mayoría, el cual permitió dar tiempo 

necesario para la consolidación de la estrategia de trabajo.  
 

La elaboración del plan, a su vez consideró el vincularse con las distintas 
instituciones públicas y privadas, quienes colaboraron en el logro de los 
objetivos planteados por las familias, involucrando a otros para la 

generación de solución, con la final idad de inclusión social , ampliando las 
capacidades de sus miembros para que libremente pudieran alcanzar el 

bienestar y contribuir activamente en la construcción del bien común.  
 

 
Fortalecimiento de las habilidades de gestión y desarrollo de iniciativas 
comunitarias.  
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Como eje de la intervención estuvo el conformar el capital social de la 

comunidad, el cual se entiende por los òbienes p¼blicos, casi p¼blicos y 
comunitarios generado s por la recta acción del hombre y mujer en 

comunidad;  el haber de normas, valores e instituciones que motivan u 
obligan la acción solidaria y justa a favor del bien común; la cultura en el 
manejo de normas, redes y lazos sociales de confianza, determinan tes del 

crecimiento y desarrollo econ·mico, social y pol²ticoó.32   
 

Para Bourdieu (1985) representa en concreto el òagregado de los recursos 
reales o potenciales que están unidos a la posesión de una red duradera 

de relaciones más o menos institucionalizadas de re conocimiento mutuo.ó  
 
La estrategia principal fue dar en primera instancia prioridad al 

empoderamiento, sin ignorar la necesidad de asociatividad, pero dando 
énfasis a la capacidad de movilizar y de tener un liderazgo hacia fuera,  

para hacer efectivo el acceso a todas las redes sociales y a la adquisición 
de un mayor grado de autonomía el cual impulsó el desarrollo de un grupo 

social en forma genérica y no sólo como una referencia a una demanda o 
reivindicación especifica.  
 

Por tan to, el trabajo siempre consideró el que las familias participaran no 
solo en asambleas, sino que también en talleres, trabajo en equipo y los 

hitos conmemorativos, lo cuales permitieron que se reconocieran en el otro 
las potencialidades y el apoyo que podr ían brindar al conjunto de la 

comunidad. Construyendo sentido de pertenencia, considerado tiempo que 
vivirían en ese espacio.  
 

 
4. - Conclusión  

 
El proceso desarrollado en las Aldeas, ubicó el trabajo comunitario como 

eje de intervención, con el fin de esta blecer las estrategias de organización 
y cohesión social requeridos, asumiendo el tiempo que las familias 
permanecerían viviendo en comunidad.  

Los productos con los cuales se intervino, lograron reconocer en las 
familias las potencialidades para resolver sus problemáticas en el nuevo 

escenario que les tocó vivir, revinculándose y estableciendo nuevas formas 
para enfrentar la situación.  

Se observaron los avances que generaron las familias con el fin de 
establecer procesos de cohesión, la comunicación, participación y trabajo 
en conjunto entre los pobladores, lo cual se promovió desde diversas 

                                                 
32  DASGUPTA, P. Y I. SERAGELDIN, (2000), Capital Social: Una Perspectiva Multifacetica, World 

Bank, Washington, D.C . 
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instancias, entre ellas los proyectos de emprendimiento, arr eglo de cierre 

perimetral y asambleas, entre otras.  
El fortalecimiento de l a comunidad  pudo concretarse en el uso y cuidado 

de espacios comunes y el medio ambiente; el acuerdo respecto de ciertos 
valores de convivencia, tales como la tolerancia ante la di versidad y la 
reciprocidad en el trato; una participación más amplia en instancias de 

deliberación; la humanización de los principales espacios de socialización 
ñfamilia, vecindario, trabajo y escuela ñ y el acceso difundido a los 

productos culturales.  
Los hitos conmemorativos celebrados en la Aldea permitieron generar lazos 

de confianza y cercanía entre las familias, a la vez de consolidar proyectos 
comunes, reconociéndose como parte de la comunidad, siendo instancias 
de encuentro y fortaleciendo a la Alde a. 

Además de la importancia de la inclusión social en el trabajo con la Aldea, 
que involucró a las redes para la resolución de las problemáticas 

presentadas por las familias, así mismo generó espacios de comunicación 
entre los servicios públicos e instituc iones privadas con la realidad de las 

Aldeas , que aportaron de acuerdo a sus objetivos particulares, tanto en 
trabajo en equipo, entregando ayuda material para forrar sus mediaguas, 
liderazgo y contención emocional.   

La inclusión social tiene que ver con el rango de oportunidades que una 
sociedad genera y distribuye en una lógica de equidad entre todos y cada 

uno de sus ciudadanos.  
La intervención realizada generó los espacios para  que las familias 

pudieran participar y cohesionarse como comunidad, recon ociendo en el 
otro un apoyo en el proceso de reconstrucción, además de permitir el 
trabajo para obtener herramientas en su articulación con las redes, pero a 

la vez desarrollar proyectos comunitarios, que le entregó la posibilidad de 
aumentar su capital so cial para desenvolverse, entendiendo que todos 

seguirán siendo vecinos en su barrio definitivo.  
El trabajo desarrollado tuvo matices en aciertos y desaciertos, 

considerando que fue una realidad poco trabajada anteriormente, donde 
no existió material previo  para abordar el contexto de las Aldeas, con el fin 
de trabajar con familias desplazadas por catástrofe, siendo esta 

sistematización elementos que permitieran generar un modelo de trabajo, 
reconociendo los logros de cada objetivo planteado.  

Queda  pendiente  el trabajo en el liderazgo en los dirigentes, que se 
reconoce como un factor clave para el proceso que se vivió en las Aldeas, 

sobre todo en la validación de que los vecinos entreguen a ellos, ya que 
esto permitirá una mejor cohesión y participación de lo s pobladores.  
La comunicación directa con las familias es requisito principal, no solo de 

los profesionales que intervienen en la comunidad, sino que también de las 
instituciones públicas y privadas que mantienen mandatos para con las 

comunidades, donde el  cumplir en sus compromisos, sobre todo en plazos, 
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es fundamental para trabajar la confianza con las familias, quienes 

reconocen necesario interlocutores validos que permitan un trabajo 
concreto con ellos.  
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TRABAJO SOCIAL ACTUAL. 33  
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Resumen  

 
El presente artículo consiste en el resumen de la investigación 

denominada òCaracterizaci·n de la intervenci·n profesional y del sustrato 
te·rico y metodol·gico en el Trabajo Social actualó. 
La investigación se aborda desde una lógica cualitativa,  y de profundidad 

exploratoria. La investigación se ha propuesto caracterizar a la 
intervención profesional en el mayor grado de amplitud posible, para este 

efecto se han generado cuatro (4) categorías de análisis, o tipos de 
intervención. La investigación  ha hallado Estos cuatro tipos de 

intervención en la realidad cotidiana del ejercicio profesional actual, siendo 
estas: 1. -) Intervención profesional de tipo ética, 2. -) intervención política, 
3.-) intervención profesional instrumentalizada e 4. -) interven ción de tipo 

teórica.  
De igual forma la investigación ha indagado en las caracterizaciones del 

sustrato teórico y del sustrato metodológico de la intervención profesional 
actual.  

 

 
Palabras Claves:  Intervención profesional, intervención social, sustrato 

teórico -metodológico, Trabajo Social.  
 

 
Abstract  

 
 
The present article consists on  the summary of the research  called 
"Characterization of professional intervention and the theoretical and 

methodolog ical substrate in the current Social Work."  
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The investigation  is approached from a qualitative logic, and  from an 

explorato ry depth. It has been proposed to characterize the professional 
intervention to the  highest degree of amplitude , for this effect , the re have 

been generated  four (4) analysis categories  or  intervention rates. The 
research has found these four types of intervention in the daily reality of 
the current practice, which are: 1 ) Professional intervention of an ethic 

type, 2) P olitical intervention, 3) Instrumentalized professional intervention 
4) th eoretical intervention . 

Similarly, the research has explored the features of the theoretical and 
methodological substrate of the current professional intervention.  

 
 
Keywords:  Professional intervention, social intervention, theoretical and 

methodological substrate, Social Work.  
 

 

Introducción  
 

 
A lo largo del andar de la profesión en nuestro país, ésta ha sido 

encapsulada en diversas categorías, las que van desde asumir a la 
profesión  como un arte, como una técnica, como una tecnología, hasta las 
voces más progresistas y actuales que la definen como una disciplina 

científica social (Moix Martínez, 2006; 271).  
 

Ya a fines de los a¶os 90õ comienzan a emerger voces que reclaman las 
falenc ias que pudiese presentar el ciclo tecnológico, y la concepción de la 

profesión como una tecnología social; en esta línea se halla lo planteado 
por Teresa Matus (2010), quien se¶ala que òla intervenci·n no puede ser el 
brazo armado pero no pensante", postu lado que reclama sobre el excesivo 

operativismo de la intervención, y sus carencias crítica -reflexivas. Bajo 
esta misma lógica, hay quienes comienzan a entender al Trabajo Social 

como una disciplina, y ya no como una tecnología social.  
Uno de los temas qu e históricamente ha sido menos resuelto en la historia 

vital de la profesión, es la conflictiva y tensional relación entre teoría y 
práctica.  
 

Ya desde Mary Richmond existía una preocupación por el tema de estatuto 
te·rico, la autora en su libro òLes Methodes Nouvelles DõAssitanceó dedica 

varios capítulos a la exposición de las teorías psicológicas que iluminan y 
justificaban al Servicio Social de los Casos individuales (Quiroz, 2000).  
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En términos simples, la fragmentación entre teoría y práctica es versar 

sobre la forma en que se materializan los elementos teóricos en el ejercicio 
profesional.  

 
Entonces, teniendo estos elementos como punto de partida, l a 
investigación se ha propuesto e n primera instancia, caracterizar a la 

intervención profesional en términos generales, y en segundo lugar 
caracterizar al sustrato teórico y al sustrato metodológico que subyace a la 

intervención profesional, en el ejercicio cotidiano de la profesión en la  
actualidad.  

 
 

Metodología  
 
 
La investigación parte desde un enfoque cualitativo, dado que la intención 

primera es caracterizar al fenómeno en su más amplia amplitud, dado 
también lo anterior, la profundidad del estudio es de tipo exploratoria.  

 
Dentro d e los tipos de análisis existentes en la investigación cualitativa se 

ha seleccionado el análisis de contenido . Dado que lo que se indaga es al 
fenómeno y no la vivencia personal de los sujetos ni su percepción 

respecto al mismo. (Taylor y Bogdan, 1986).   El proceso de selección de 
muestra responde a una lógica teórica, no estadística; la cual se 
fundamenta en pro de la consecución de los objetivos de la investigación.  

 
En primer lugar, se han llevado a cabo entrevistas a un primer  grupo de 

profesionales en ejercicio en base al m uestreo por cuotas, basado en 
categorías teóricas; es decir se ha seleccionado a un profesional por cada 

área del Trabajo Social (Salud, municipio, judicial, infancia, ONGõs, RRHH 
y vivienda) . A cada uno de los profesionales selecc ionados se les aplicó una 
entrevista en profundidad con un guion más estructurado, guion único 

para los siete encuestados. El criterio para definir las categorías teóricas 
estuvo determinado por la amplitud de la muestra.  

 
En segundo lugar y bajo el ampar o del Juicio de Expertos, se seleccionó a 

otros seis profesionales que tuviesen conocimientos específicos en el tema 
y que poseyesen además un reconocimiento profesionales entre sus pares , 
también al amparo de una lógica teórica para la selección de la mue stra. A 

estos profesionales se les ha aplicado una entrevista en profundidad, con 
un guion menos estructurado.  
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Marcos de referencia.  
  

 
Para conocer el sustento teórico de la acción profesional se considerado 

que el desglose de una teoría propiamente tal, excede en alcances y 
complejidad los propendidos de la investigación y que resulta más 

pertinente  utilizar para ello los Modelos Teóricos  del Trabajo Social 
(Martínez, 2005), pues en sí, ellos representan una concepción más 
operacionalizada de las distintas teorías de base, de las que se sirve la 

acción profesional del Trabajo Social.  
 

Misma situación se da con respecto a los enfoques epis temológicos de los 
que se ha valido el estudio  y desde los cuales se posiciona la acción 

profesional; es por ello que se han utilizado las definidas como 
òPerspectivas Metodol·gicas del Trabajo Socialó, pues representan una 
mirada más acotada y ceñida a la  profesión, que los enfoques 

epistemológicos propiamente tal.  
 

Los modelos desglosados por el estudio han sido: modelos psicoanalíticos o 
psicodinámicos, modelos cognitivos conductuales, modelos de intervención 

en crisis, modelos humanista existencial, mod elo de gestión de casos, 
modelos sistémicos y modelos radicales. De igual forma, las perspectivas 
metodológicas utilizadas han sido: matriz positivista, matriz dialéctica, 

matriz fenomenológica y matriz funcionalista.  
  

En lo que respecta a las metodologí as analizadas y desglosadas por los 
marcos comprensivos de la investigación, están han sido dos: en primer 

lugar el enfoque operativo de la metodología del Trabajo Social y la 
Intervención Social Reflexiva, propuesta por la profesora Patricia 
Castañeda.  

 
 

Resultados y conclusiones  
 

¶ Características generales de la intervención profesional actual.   

 

En primer lugar y en la actualidad la intervención profesional puede ser 
entendida bajo tres miradas o lógicas diferenciadas. En primera instancia 
existe una mi rada que entiende a la intervención como acción, vale decir, 

desde esta mirada la intervención no es otra cosa que la acción  o la 
práctica profesional, siendo cualquier actividad realizada por los 

profesionales del trabajo social Intervención. Esta, a su vez, parece ser la 
forma más generalizada de entender a la intervención profesional en la 
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actualidad. En segundo lugar, exist e otra mirada que entiende a la 

intervención como interpretación , es decir, bajo esta mirada la intervención 
es una interpretación compleja de la realidad. Una tercera y última mirada 

entiende a la intervención como un discurso , vale decir, que bajo esta 
lógica la intervención es un discurso que se expresa en prácticas capaces 

de producir cambios, pe ro que en rigor no es práctica (Saavedra, 2014).  
 
En relación a lo anterior, se hace necesario entonces tomar partido por 

una de las concepciones de intervenció n existente. Para la presente 
investigación, la intervención profesional es eminentemente Acción . Vale 

decir, toda acción realizada por los profesionales del trabajo social, en 
cualquier ámbito o área  profesional en la cual se desempeñen, sea esta de 

orden de intervención directa, trabajo administrativo, diseño de políticas 
sociales, etcétera es Intervención Profesional. Es entonces imperativa la 
necesidad de hacer una salvedad, separar las aguas y diferenciar a la 

intervención profesional de la intervenci ón social. Poseyendo esta última la 
característica indispensable de buscar un cambio sobre la realidad que 

interviene, posicionada bajo una lógica contextual, fundada teóricamente y 
bajo una actuación reflexiva. Remitiendo de alguna forma al concepto 

hegeliano de òpraxis socialó, que implica la reflexi·n m§s la acci·n en el 
actuar profesional (Kisnerman, 1981: 110).  
 

Por otra parte, emerge un concepto que pretende caracterizar a la 
intervenci·n profesional en torno a un concepto, que es el de òTecn·crata 

como referente te·rico de las intervencionesó, en este sentido el profesional 
(tecnócrata) es entendido como alguien que parte desde una perspectiva 

positivista, entendiendo al positivismo actual como lo definiera Netto 
(Borgianni y Montaño, 2000), vale deci r, bajo una concepción funcionalista 
de la realidad. Es decir, se caracteriza en este concepto, a las 

intervenciones y a los profesionales que llevan a cabo sus actuaciones 
profesionales en forma automatizada, sin ahondar en los fundamentos 

teóricos y meto dológicos de las intervenciones, y en los objetivos 
pretendidos por estas actuaciones profesionales.  

 
Otra concepción sobre la intervención profesional actual versa sobre la 
premisa que caracteriza a la intervención actual como excesivamente 

ceñida a áreas del quehacer profesional. Lo que termina por redundar en 
que los saberes y conocimientos específicos que se producen en 

determinadas áreas no impacten y enriquezcan a la profesión y a la 
intervención propiamente tal. Existe incluso la concepción de entender a 

los profesionales como òinstitucionalizadosó, idea que de alguna forma 
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remite a una característic a de la primera etapa 35  de la historia de la 

profesión, en donde esta era entendida como una profesión auxiliar, vale 
decir, paramédica o parajurídica. Lo que podría indicar que en la 

actualidad las intervenciones profesionales se siguen caracterizando por 
ser profesiones auxiliares para las instituciones o áreas profesionales.  
 

Otra concepción que emerge como característica de la intervención 
profesional actual, se relaciona con una visión que cuestiona al abordaje 

que hace la profesión sobre la realidad i ntervenida. En este sentido esta 
concepción cuestiona la parcelación de la realidad en base a las 

dimensiones clásicas de la profesión, vale decir, en torno a caso, grupo y 
comunidad. En contraposición se aboga por una comprensión más 
holística de la reali dad, por una intervención que ponga los acentos en las 

particularidades y complejidades de los contextos intervenidos.  
 

Un último elemento que emerge en el ideario colectivo de la profesión, es 
una tendencia a entender a òlo te·ricoó como todo aquello que no es 

práctico o que no es de terreno, y no necesariamente como todo aquello 
que proviene de una teoría científica social.  
 

 

¶ Elementos teóricos de la Intervención Profesional  

 
Los conceptos teóricos hallados por la investigación en el ejercicio 

profesio nal actual son: el barrio, la teoría de sistemas familiares, las 
teorías del desarrollo, la justicia, la democracia, los derechos, las 

dimensiones de caso, grupo y comunidad, la motivación, el legítimo otro, la 
humanización, la empatía y la pobreza bajo un a comprensión estructural y 

sistémica.  
 
La investigación permite concluir que en el actuar profesional cotidiano sí 

existe la utilización de modelos teóricos materializados en las 
intervenciones. Siendo los hallados en el ejercicio cotidiano: modelo 

human ista existencial, modelo de gestión de casos, modelo psicoanalítico, 
modelo de intervención en crisis, modelo psicosocial y modelo cognitivo 

conductual.  
 
En relación también con los modelos teóricos, es válido también plantear 

la dicotomía que genera por una parte enseñar estos a los estudiantes de 
pregrado, pero demandar a la hora de intervenir, que esta se lleve a cabo 

bajo el Enfoque Operativo de la Metodología del Trabajo Social. La presente 

                                                 
35 ñPrimera etapa: de la beneficencia a la profesionalizaci·nò, seg¼n la categorizaci·n realizada por la autor²as Castañeda 

y Salamé en su artículo denominado ñPerspectiva hist·rica de la formaci·n profesional en Chileò 
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investigación aboga entonces por el desarrollo de las interve nciones 

profesionales bajo modelos teóricos, pues éstos suponen una ruptura a la 
fragmentación teoría -práctica, pues en ellos se contienen los elementos 

teóricos que permiten comprender la realidad bajo  ellos, y la forma 
operacional de materializarlos en la actividad transformadora de la 
intervención (Montaño, 2012).  

 
En relación al hallazgo que versa sobre un uso carenciado de los 

elementos teóricos en el actuar profesional, se encuentra una doble lectura 
posible que permite comprender el fenómeno. En pri mer lugar se produce 

un préstamo de conceptos a otras disciplinas de las ciencias sociales y 
otras disciplinas complementarias. En segundo lugar se produce una 
suerte de institucionalización de los conceptos, en relación a la institución 

donde el profesion al se desempeña. Esta última premisa nos remite 
entonces a analizar los orígenes de la profesión, en donde esta era 

entendida como una profesión auxiliar, en donde se entendía entonces a la 
profesión como eminentemente parajurídica o paramédica (Castañeda y 

Salamé, 2010).  
También en relación a los elementos teóricos se halla la premisa 
generalizada de concebir al ejercicio profesional como quien entrega la 

gran mayoría de las herramientas habilitadoras para la intervención 
profesional, en contraposición a los enfoques teóricos o teorías 

propiamente tal. Subyace entonces a esta premisa la concepción de 
entender a la teoría y a la práctica como elementos contrapuestos y en 

disputa, y no como elementos complementarios. En este sentido, surge el 
evidente cruce con lo planteado por Montaño (2012), quien señala que la 
visión segmentadora del positivismo que funda a la profesión, hace 

comprender como elementos dicotómicos a lo que por un lado conoce el 
cientista y a lo que por otro interviene el técnico o profesion al de campo. 

Otro diálogo o paralelo posible, también en este sentido, es lo que se 
encuentra planteado en el marco empírico de la presente investigación 

(Castañeda y otros, 2005), donde los autores abordan el tema desde el 
concepto creado de òdos l·gicas en torno a la intervenci·nó, siendo la 
primera de estas lógicas la nutrida por los conocimientos teóricos de las 

ciencias sociales, y la segunda de las lógicas nutrida por las 
particularidades propias de la intervención, las que responden a lógicas 

program áticas, características personales o respuestas a la contingencia 
propia de la acción profesional.  

 
También en relación parcial con lo anterior, es hallada la lectura que 
entiende a la fragmentación entre teoría y práctica bajo un prisma 

histórico context ual, vale decir, reduciendo la fragmentación a 
profesionales de la academia en dicotomía con los profesionales de terreno. 

Desde esta premisa entonces la fragmentación estaría saldada. Sin 
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perjuicio de lo anterior, la investigación permite concluir que la 

aseveración anterior es falsa, dado que no es posible comprender a la 
fragmentación bajo lógicas tan particularistas y reductoras.  

 
Otra conclusión de particular relevancia es la que conduce al análisis del 
proceso de reconceptualización que vivenció la p rofesión durante la década 

60 y 70. Este análisis direcciona hacia una valoración del proceso de 
coexistencia de la reflexión en la acción que se experimentó en aquellos 

años, proceso que sin embargo sólo se materializó en los planteamientos 
ideales y no e n la intervención propiamente tal. En este sentido torna 

significancia la crítica realizada en el planteamiento del problema a la mal 
llamada òteor²a pr§cticaó, que se gest· en aquellos a¶os, en donde esta 
sólo terminó siendo una pormenorización de la fase s o momentos de la 

intervención (Montaño, 2012).  
En torno a los nuevos elementos teóricos rescatados de la cotidianidad, la 

investigación se permite destacar a la inclusión de planteamientos 
tomados desde los postulados de Humberto Maturana, tales como la  

comprensión del legítimo otro y las conversaciones distintas. También en 
relación con los nuevos elementos hallados, se encuentra el llamado a 
generar conocimientos específicos y fundados en materia indígena, en 

donde estudios teórico -metodológicos permit irían saldar las fronteras 
culturales existentes.  

 

¶ Elementos metodológicos de la Intervención Profesional  

 
 

La investigación permite concluir que la única forma metodológica o la 
única metodología materializada en la realidad procesional actual es el 

Enfoque Operativo de la Metodología del Trabajo Social.  
 
En relación también al Enfoque Operativo se hace necesa rio revisar la 

crítica planteada al enfoque, critica que apunta a cuestionar la génesis 
bajo la cual fue concebida esta metodología, en donde se otorga un 

tratamiento de la realidad como si esta fuese un proyecto social, lo que 
redunda en un tratamiento as éptico sobre la realidad, siendo esta forma 

de posicionarse frente a la realidad del todo positivista. La investigación en 
este sentido puede concluir que la creación e implementación de este 
enfoque durante las dictaduras militares resultaba de toda lógic a, pero su 

mantenimiento a más de dos décadas de finalizados estos procesos, 
resulta absolutamente anacrónico y atemporal, en donde hoy por hoy la 

intervención social exige innovaciones y avances que son coartados por el 
enfoque operativo.  
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En lo que resp ecta a las perspectivas metodológicas, las que han sido 

halladas en la intervención profesional actual son: perspectiva positivista, 
dialéctica y funcionalista.  La investigación permite concluir que la opción 

más generalizada en las intervenciones cotidia nas se relacionan con la 
perspectiva funcionalista, y en donde una vuelta a los postulados de Netto 
(Borgianni y Montaño, 2000), permite comprender que la actuación bajo 

esta perspectiva responde también a la actuación bajo una lógica 
positivista.  

 
En este mismo sentido emerge el concepto creado del òTecn·crata como 

referente conceptual de la intervencionesó, en donde este es entendido 
como un profesional que responde casi única y exclusivamente a criterios 
de eficiencia y eficacia institucional.  También emerge una nueva forma de 

comprender las lógicas bajo las cuales se articulan las actuaciones 
profesionales, que resulta del todo novedosa pues no estaba considerada 

en los marcos comprensivos de la investigación. Esta concepción insta a 
definir a la prime ra de estas lógicas como una lógica normativa, en donde 

el supuesto principal de ella es el deber ser, o llamado a ser, pudiendo ser 
entendida esta también como una llamamiento moralizante o idealista. La 
segunda de las lógicas es en contraposición con la primera la lógica 

situada o contextual, donde se rescatan las particularidades de los 
contextos intervenidos para determinar las formas procedimentales, 

metodológicas y teóricas de proceder frente a la realidad.  
 

También es posible concluir que existen in tervenciones que han sustituido 
las metodologías de intervención y las perspectivas metodológicas por 
procedimientos pormenorizados de acción emanados desde las 

instituciones o desde la política social vigente. Encontrando estos 
procedimientos un paralelo evidente en la llamada òteor²a pr§cticaó 

(Montaño 2012).  
 

En el ámbito de la formación metodológica emerge la necesidad de entregar 
mayor relevancia a la sistematización, como herramienta metodológica de 
investigación validada. Esto al amparo de criterios  de oportunidad, 

pertinencia y factibilidad, de desarrollar sistematizaciones en contextos de 
ejercicio profesional activo y directo. En contraste con la dificultad de 

materializar investigaciones en el ejercicio profesional directo.    
 

En torno a los ele mentos que implican un desafío para la profesión en 
términos metodológicos, se halla la propuesta que pretende superar la 
histórica desconexión de flujo saberes entre la realidad micro social y la 

realidad macro social. Vale decir, la propuesta intenta pos ibilitar el 
impacto de los saberes producidos en la aplicación de la política social, en 

los niveles macro sociales, donde se diseñan y evalúan las políticas 
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sociales. La propuesta consiste en la generación de interfaces, que actúen 

como moderadoras de los  conocimientos que se producen en la realidad 
micro social a fin de que estos puedan ser considerados y ponderados en 

la realidad macro social.  
 
También en este sentido surge la imperativa necesidad de que el Trabajo 

Social asuma su rol protagónico en torn o a la generación de políticas 
sociales, debiendo para esto incluir en los contenidos de pregrado, 

contenidos relacionados a la forma en que se toman las decisiones en 
estos niveles. Todo lo que a fin de cuentas no haría más que redundar en 

la generación d e políticas sociales más acordes a las realidades con la que 
se enfrenta la profesión en lo cotidiano.  
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Resumen  

  

 
La pobreza es entendida como un fenómeno multidimensional que afecta 

considerabl emente todos los ámbitos de la vida de los seres humanos; 
asimismo, se perfila como el más grave problema de derechos humanos a 

nivel mundial. En Chile el 14,4% de la población se encuentra en situación 
de pobreza, sin embargo dicha cifra se ve particularm ente acentuada al 
considerar el origen étnico de los habitantes de alguna comuna o localidad 

en particular. En la comuna Alto Biobío un 49,1% de su población vive en 
situación de pobreza, además un 76,87% de la población total comunal se 

autodefine como Ma puche ðesto último, porque la Ley Indígena no 
reconoce a los Pehuenche como una etnia -. Tales antecedentes dejan de 

manifiesto la estrecha relación existente entre la pertenencia a una etnia y 
la probabilidad de ser pobre.  
  

La presente investigación centra su propósito en conocer el significado de 
pobreza de los habitantes pehuenche de la comunidad de Callaqui en la 

comuna de Alto Biobío, abordando tres derechos humanos fundamentales 
de segunda generación: salud, educación y trabajo, razón por la cual el 

estudio utiliza como marco referencial el Enfoque basado en derechos 
humanos y el Enfoque de desarrollo humano.  

 

La metodología desarrollada para dicho fin fue de tipo cualitativa, con una 
profundidad de estudio exploratorio,  basada en el paradigma 

fenomenológico, determinándose una muestra discriminativa de tipo lógico 
e intencionada la cual debía cumplir con los siguientes criterios de 

inclusión: a) ser residente de la comunidad Callaqui, b) auto -identificarse 
como miembro d e la etnia pehuenche, c) tener más de 18 años de edad  y 
d) un miembro del grupo familiar en edad escolar. Cabe destacar que 

existió indistinción de sexo, razón por la cual se entrevistaron hombres y 
mujeres.  



Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile) Número 10, Año 2013. ISSN 0719-675X   

92 

 

 

Los resultados de la investigación sugieren qu e los habitantes pehuenche 
entrevistados construyen el significado de pobreza desde el ámbito 

personal, familiar y comunitario, destacándose principalmente como 
origen de la situación de pobreza la escases y poco acceso al recurso 
hídrico. Asimismo, es imp ortante señalar que dicho significado no fue 

directamente relacionado con la falta de recursos económicos, sino más 
bien, con la carencia de los medios para obtenerlo, sean estos la 

oportunidad de acceder a educación, acceso a puestos de trabajo con 
remune raciones dignas y un adecuado sistema de salud, entre otros.  

 
 

Palabras clave:  pobreza, derechos humanos, pehuenche, Alto Biobío.  
 

 

Abstract  
 

Poverty is understood as a multidimensional phenomenon that 
significantly affects all areas of life of humans and  is emerging as the most 
serious human rights problem worldwide. In Chile, 14.4% of the 

population lives in condition of poverty , however this figure is particularly 
pronounced when considering the ethnic origin of the inhabitants of any 

particular munici pality or locality. In the commune Alto Biobío, a 49.1% of 
its population lives in poverty and a 76.87 % from this locality define 

themselves as "Mapuche" -because the Ley Indígena N°19.253 does not 
recognize of the population pehuenche like an indigenous group - . Such 
history makes clear the close relationship between ethnicity and the 

likelihood of being poor.  
This research focuses his purpose in knowing the meaning of poverty in 

the habitants pehuenche in Callaqui community, in Alto Biobío  
considering t hree fundamental human rights of second generation: health, 

education and work, which is why the study used the human rights 
approach and the human development approach.  
The methodology developed for this purpose was qualitative , with a depth 

of exploratory study , based on the phenomenological paradigm , 
determining a sample discriminating intentional logical type which should 

meet the following criteria: a) be a residen t of the Callaqui community , b ) 
self -identify as a member of pehuenche , c ) be 18 years old or more d) a 

household member in school.  
The research results suggest that pehuenche live the poverty from the 
dimension personal, family and community, emphasiz ing primarily as the 

source of the scarcity poverty and poor access to water resources. It is also 
important to note that this meaning was not directly related to the lack of 

economic resources, but rather, with the lack of means to obtain it: the 




