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Saludo Editorial 
Abril 2024

Estimadas y estimados lectores: 

¡Es un placer darles la bienvenida a nuestra comunidad académica y profesional y presentarles 
la vigésimo octava versión de la Revista Electrónica de Trabajo Social, un espacio que se enorgullece 
de ser un punto de convergencia para investigaciones, reflexiones y prácticas en nuestra disciplina! 
Estoy emocionada de liderar este proyecto y trabajar junto a un equipo comprometido en promover 
el intercambio de conocimientos y experiencias que enriquecen nuestro campo. Espero que disfruten 
explorando los contenidos de esta edición y encuentren inspiración para sus propias investigaciones y 
prácticas profesionales.

Para comenzar presentamos el artículo “Programa de acceso a la educación superior (PACE): 
Análisis desde el Modelo Secuencial de Políticas Públicas”, de Miriam Francisca Vega-Vargas y Claudia 
Elena Quiroga Sanzana, el cual presenta una revisión y aplicación del Modelo, centrándose en la etapa 
de evaluación, promoviendo con ello la reflexión en torno a esta política educativa, desde su inicio a la 
actualidad.

Para continuar, el artículo “Valoración del uso del tiempo de Familias Monoparentales Masculinas 
de la comuna de Tomé”,  de Priscila Fernanda Villouta Domínguez y Carla Vidal Figueroa, nos entrega los 
resultados de una investigación, desde la mirada/perspectiva de los padres que lideran estas familias, 
que busca evidenciar su realidad y como logran desarrollar su dinámica familiar, considerando además 
los efectos que el confinamiento por la pandemia pudo generar en el ejercicio de la parentalidad.

El artículo “Trabajo Social en Cárceles de América Latina: Una exploración del rol de la profesión 
en la región”, de Dan Valdivia, Guillermo Sanhueza y Josefina Alarcón, corresponde a una revisión 
sistemática de los sitios web oficiales de las instituciones penitenciarias de la región, de modo de analizar 
críticamente el rol profesional, su relación con las personas privadas de libertad, con la institución 
penitenciaria y, eventualmente, otros actores. 

“Intereses y Motivación en Estudiantes con altas capacidades que participan en un Programa 
de Enriquecimiento Extracurricular Chileno”, de Gracia Navarro-Saldaña, Carla Cruz-Toledo y Luis 
Miranda-Miranda, permite comprender la motivación de estudiantes con alta capacidad, y busca 
identificar temas y áreas de interés más comunes,  y caracterizar cualidades de un curso o taller,  que 
favorecen su motivación.

“Capacidad de Resiliencia en mujeres que son parte de familias monomarentales y se encuentran 
ingresadas al sistema residencial de CORPRIX en la región de la Araucanía, de Jenniffer Barahona 
Poblete y Jenny Moreno Romero, permite conocer las experiencias del ejercicio marental desde un 
enfoque de resiliencia, a partir de la percepción de mujeres que son adultas significativas de niños y 
niñas ingresados al sistema residencial, en la región de la Araucanía.

Finalmente el artículo “Representaciones sociales sobre el proceso de intervención desarrollado 
en el programa familias en tiempos de pandemia: Las vivencias de los profesionales de las comunas de 
Pinto, San Nicolás y Coelemu de la Región de Ñuble”, de Isabel Alejandra Castillo Hidalgo y Carla Vidal 
Figueroa, buscó recoger las vivencias de profesionales que desarrollan actividades laborales dentro del 
programa familias, durante el tiempo de pandemia, con la finalidad de analizar las representaciones 
sociales, que los profesionales apoyos familiares integrales han experimentado, respecto de la 
modificación metodológica del programa familias.

Les invito a disfrutar de esta nueva edición.

Atentamente.
Claudia Verónica Castillo Rozas

Directora
Revista Electrónica de Trabajo social
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Para comprender la motivación de estudiantes con alta capacidad, que participan de un programa 
de enriquecimiento extracurricular de una universidad chilena, se busca identificar temas y áreas 
de interés más comunes y caracterizar cualidades de un curso o taller que favorecen su motivación. 
Se investiga una muestra de  195 estudiantes con altas capacidades de enseñanza básica y media; 
54% es hombre y 46% mujer. Se utiliza un cuestionario con preguntas de selección múltiple y de 
respuestas abiertas. Los datos cuantitativos son analizados con técnicas estadísticas descriptivas 
y  los cualitativos utilizando codificación temática, para identificar patrones emergentes de 
categorización. Los resultados muestran diversidad de intereses en estudiantes y valoración de 
la diversidad de opciones de actividades a elegir; características de cursos/talleres y habilidades 
personales/profesionales de educadores que facilitan su motivación. Entre ellas, cursos con 
actividades desafiantes que promueven el uso de diferentes procesos cognitivos y educadores  
creativos, con determinación e interés por  actividades desafiantes. Se concluye que la motivación 
de estudiantes con altas capacidades está influenciada por fuerzas que dirigen su comportamiento 
ya sea hacia el logro de metas,  la satisfacción de necesidades o hacia la búsqueda de recompensas 
y que estas fuerzas provienen de sus intereses diversos, de sus características cognitivas y 
personales y de las características de los cursos y talleres que se les ofrecen, incluyendo en ellas 
características específicas de los educadores o docentes que los implementan.

In order to understand the motivation of students with high abilities, a study that combines qualitative and 
quantitative techniques is carried out on students participating in an extracurricular enrichment program at 
a Chilean university. The aim is to identify the most common topics and areas of interest and to characterize 
qualities of a course or workshop that favor its motivation. A sample of 195 middle and high school students 
that participated in the Program during 2023 is investigated, 54% are male and 46% female. A questionnaire 
with multiple choice questions and open answers is used. The quantitative data are analyzed with descriptive 
statistical techniques and the qualitative data using thematic coding, to identify emerging patterns of 
categorization.
The results show diversity of interests in students and assessment of the diversity of options of activities 
to choose; characteristics of courses/workshops and personal/professional skills of educators that facilitate 
their motivation. Among them, courses with challenging activities that promote the use of different cognitive 
processes and creative educators, with determination and interest in challenging activities.
It is concluded that the motivation of students with high abilities is influenced by forces that direct their 
behavior towards the achievement of goals,  meeting needs or seeking rewards and that these forces come 
from their diverse interests, their cognitive and personal traits and the characteristics of the courses and 
workshops that are offered, including specific traits of the educators or teachers who teach them. 

Keywords:
High abilities, 
interests, 
motivation, 
extracurricular enrichment
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1. Introducción
La alta capacidad se ha entendido desde numerosas pers-

pectivas a lo largo del tiempo, lo cual dificulta su conceptuali-
zación; no obstante, los diferentes planteamientos y modelos 
teóricos suelen converger en ciertos puntos; entre ellos, que la 
alta capacidad se encuentra asociada a una mayor habilidad 
general o específica en algún dominio; y que esta también im-
plica una potencialidad, lo cual supone la necesidad de opor-
tunidades y recursos que permitan su desarrollo (Worrell, 
Subotnik, Olszewski-Kubilius & Dixson 2019)

Esta potencialidad que subyace al concepto de alta capaci-
dad mantiene una estrecha relación con la idea de dotación 
intelectual que propone Gagné (2015) en su modelo de de-
sarrollo del talento, la cual es entendida como la posesión y 
aplicación de habilidades innatas excepcionales sin necesi-
dad de entrenamiento, manifestadas de manera espontánea, 
en al menos un campo de habilidad, a un nivel que sitúa a la 
persona al menos en el 10% más destacado en comparación 
con sus pares de la misma edad.

Ahora bien, esta alta capacidad entrega a los estudiantes 
la posibilidad de presentar un desempeño académico sobre-
saliente, siempre y cuando, a través de un proceso de desa-
rrollo, sus necesidades cognitivas, educativas y socioafectivas 
sean satisfechas; al mismo tiempo que la presencia de cata-
lizadores ambientales influyan de manera positiva sobre el 
reconocimiento de las propias fortalezas y debilidades, así 
como también sobre la perseverancia y motivación por el lo-
gro de alcanzar el talento académico o desempeño académico 
sobresaliente (Gagné 2015; Navarro, Flores & Rivera, 2021). 

Los estudiantes con alta capacidad tienden a demostrar 
un mayor esfuerzo en sus áreas de interés (Csikszentmiha-
lyi, Rathunde y Whalen, 1993; Bildiren, 2018) y exhiben una 
amplia diversidad de intereses, a menudo diferentes de los 
estudiantes sin alta capacidad (Bildiren, 2018). La manifes-
tación de interés hacia tareas o temas específicos tiene un 
impacto positivo al promover resultados deseables como la 
concentración, el establecimiento de metas y la adopción de 
estrategias de aprendizaje (Hidi y Renninger, 2006). Estos re-
sultados les llevan a desarrollar un profundo conocimiento 
del contenido relacionado con su área de interés, con un en-
foque que tiende a aumentar la complejidad a medida que 
profundiza en la comprensión del mismo (Little, 2012). En 
este contexto, el interés se convierte en un factor esencial para 
fomentar la motivación intrínseca en estos estudiantes y des-
empeña un papel fundamental en su proceso de aprendizaje. 

Diversos enfoques y  metodologías pedagógicos han emer-
gido con el propósito de nutrir y potenciar las habilidades y 
pasiones únicas de los estudiantes con alta capacidad. Estos 
reconocen que la motivación intrínseca y el interés desem-
peñan un papel central en el proceso de aprendizaje y desa-
rrollo de estos estudiantes (Reis, Renzulli y Renzulli, 2021) 
pues, al vincular la instrucción con los temas que despiertan 
la curiosidad y compromiso, no solo se fomenta una parti-
cipación activa y profunda, sino que también se impulsa el 
fortalecimiento del conocimiento y habilidades en áreas que 
les apasionan. 

En síntesis, se sabe que los intereses de estos estudiantes 
son diversos y a menudo distintos de los otros estudiantes, 
pero no se sabe con certeza cómo se manifiestan y evolucio-
nan estos intereses en estudiantes chilenos con alta capaci-

dad. En ese contexto, surgen las siguientes preguntas de in-
vestigación: ¿Cuáles son los principales intereses académicos 
extracurriculares de estudiantes chilenos con alta capacidad 
a lo largo de los diferentes niveles escolares? y ¿Qué caracte-
rísticas deben tener los cursos destinados a estos estudiantes 
para favorecer su motivación? Se busca responder estas pre-
guntas con un estudio que tiene el propósito de proporcionar 
información valiosa que pueda ser utilizada por los educado-
res para diseñar programas educativos más efectivos y adap-
tados a las necesidades e intereses de los estudiantes con alta 
capacidad.

Las experiencias de enriquecimiento construidas en torno 
a los intereses y talentos de las personas pueden llevar a estas 
a identificar sus intereses y seguirlos en su futuro, influyendo 
así en la elección de carreras y profesiones en estas áreas de 
interés (Renzulli y De Wet, 2010). En este sentido, es valioso 
explorar algunas de las metodologías innovadoras que apro-
vechan los intereses individuales de los estudiantes como un 
motor fundamental para el éxito académico y personal de 
quienes presentan alta capacidad.

Desde una perspectiva práctica, los hallazgos de esta in-
vestigación pueden guiar la toma de decisiones en la plani-
ficación educativa. Los educadores podrían utilizar la infor-
mación para diseñar programas curriculares y actividades 
extracurriculares que se adapten mejor a las necesidades e 
intereses de este grupo de estudiantes. Esto podría conducir a 
una experiencia educativa más enriquecedora y motivadora, 
lo que a su vez podría impulsar rendimiento académico y el 
compromiso por alcanzar el talento académico o desempeño 
académico sobresaliente.

2. Marco Teórico

Motivación en estudiantes con alta capacidad

Cómo aborda Revee (1994) la motivación comprende un 
conjunto de razones, incentivos, fuerzas internas y externas 
que dirigen el comportamiento de una persona hacia el logro 
de metas, la satisfacción de necesidades o búsqueda de re-
compensas. El origen de la motivación puede ser intrínseco, 
al provenir de intereses personales y satisfacción interna, o 
extrínseco, al provenir de recompensas externas o presiones 
sociales. 

La relación entre los intereses y la motivación en estudian-
tes con alta capacidad es esencial para comprender el desem-
peño académico excepcional. La Teoría de la Autodetermina-
ción (Deci y Ryan, 1985) sugiere que cuando las personas se 
sienten autónomas en su proceso de aprendizaje y pueden 
elegir actividades que resuenen con sus intereses, su motiva-
ción intrínseca aumenta, lo que a su vez mejora la retención 
del conocimiento y la calidad del trabajo realizado. Por su 
parte, las investigaciones de Huertas (1997) y de Panadero 
y Alonso-Tapia (2014) muestran que existe relación entre 
motivación académica y autorregulación del aprendizaje, de 
manera que la autorregulación favorece la motivación. Se ha 
encontrado que la motivación intrínseca se asocia con resul-
tados beneficiosos, como un aprendizaje profundo, un me-
jor rendimiento académico y un mayor bienestar psicológico 
(Hornstra, Bakx, Mathijssen y Denissen, 2020). En estudian-
tes con alta capacidad, Siegle y McCoach (2005) encontraron 
que aquellos que se involucraban en proyectos o cursos en 
sintonía con sus pasiones mostraban un mayor compromi-
so, perseverancia en el aprendizaje y un mejor desempeño en 

Navarro, Cruz-Toledo & Miranda-Miranda (2024)
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comparación con sus pares expuestos a un currículo estanda-
rizado. Estos resultados subrayan la importancia de fomentar 
la motivación intrínseca como un pilar esencial para el éxito 
educativo y el bienestar general de estos estudiantes. 

La teoría del Flujo (Csikszentmihalyi, 1990 como se citó en 
Csikszentmihalyi et al.,1993) destaca el estado mental de flujo 
como un componente crítico de la motivación y el compromi-
so en la realización de tareas. Este estado se alcanza cuando 
existe un equilibrio entre el nivel de desafío de una actividad 
y la habilidad del individuo para abordarla. Así, proporcio-
nar oportunidades a estudiantes con alta capacidad, que les 
permitan sumergirse en actividades desafiantes y creativas, 
alineadas con sus intereses, puede fomentar la autodirección 
y la inmersión profunda en la tarea. Csikszentmihalyi et al. 
(1993) examinaron los factores que contribuyen al éxito y 
fracaso en adolescentes talentosos, resaltando la importancia 
de la motivación intrínseca en el desarrollo del talento, en-
tendido como desempeño sobresaliente en una o varias áreas 
del conocimiento (Gagne, 2015); estos investigadores encon-
traron que los adolescentes que se sentían intrínsecamente 
motivados hacia sus áreas de talentos tendían a perseverar 
y alcanzar mayores niveles de éxito a lo largo del tiempo. De 
esta forma, se pone en evidencia el papel que desempeña la 
motivación en cómo los estudiantes con alta capacidad se 
involucran con el aprendizaje para alcanzar su máximo po-
tencial. Uno de los aspectos clave al estudiar la motivación 
en estos estudiantes es la relación entre la motivación y sus 
intereses individuales. 

Intereses de los estudiantes con alta capacidad 

Es posible entender los intereses como aquello que deter-
mina o influye sobre la decisión de seleccionar o persistir en 
el procesamiento de cierto tipo de información por sobre otra 
(Hidi, 1990). En relación con ello, dentro de las características 
que diferencian a los estudiantes con alta capacidad del resto 
de sus pares, están sus intereses personales; tanto es así, que 
a lo largo de los años diferentes autores han profundizado 
en ello, destacando cómo estos estudiantes encuentran en su 
mayoría un atractivo particular sobre actividades que impli-
can el desarrollo de habilidades intelectuales o la profundiza-
ción del conocimiento en algún área disciplinar en específico 
desde muy temprana edad (Arancibia, 2009; Hawkins, 1983; 
Hotsko, 1959). Este interés hacia el aprendizaje se explica por 
su adelantado desarrollo dentro del plano cognitivo, lo cual 
les entrega herramientas que facilitan el modo de abordar 
sus actividades académicas. Con ello, logran mayores niveles 
de concentración, son capaces de establecer conexiones entre 
diferentes elementos y áreas de aprendizaje, logran analizar 
en mayor profundidad aquello que están aprendiendo, y se 
encuentran constantemente buscando actividades cuyo nivel 
de complejidad sea desafiante (Arancibia, 2009).

Los intereses propios de los estudiantes con alta capacidad, 
han sido principalmente estudiados desde la línea vocacio-
nal y la decisión de carreras profesionales (Muratori y Smi-
th, 2015; Willard-Holt, 2008; Williams y Ceci, 2012). A raíz 
de esto, autores como Muratori y Smith (2015) han visuali-
zado que los estudiantes con alta capacidad comienzan en 
etapas tempranas de su vida a pensar en carreras profesio-
nales en las cuales desenvolverse, las que pueden ir variando 
de acuerdo a la madurez y las experiencias de cada uno a lo 
largo de su trayectoria vital. Sin embargo, para algunos estu-
diantes, esta decisión puede verse comprometida debido a la 

falta de oportunidades de exploración. Esto último puede de-
rivar en que el estudiante centra sus intereses en solo algunas 
opciones y se obstaculiza por tanto la actualización de sus po-
tencialidades en diferentes áreas (Chen y Wong, 2013). Para 
solventar estas dificultades, se sugiere que las instituciones 
educativas puedan estimular la exploración de los diferentes 
intereses de sus estudiantes y ofrecer a estos instancias prác-
ticas de conocimiento acerca de cada una de las posibles áreas 
de interés (Yusof et al., 2020). 

En cuanto a identificación de los intereses específicos de 
los estudiantes con alta capacidad, los autores Kizkapan et al. 
(2023) exploraron, a través de una metodología cualitativa, en 
qué disciplinas STEAM están más interesados   los estudiantes 
con alta capacidad; los resultados demostraron que estos se 
encuentran más interesados hacia las disciplinas de ciencia, 
ingeniería y arte. Otros estudios en esta línea, como los de  
Sparfeldt (2007) y Vock et al. (2013) han utilizado como base 
el modelo teórico vocacional de Holland (1997), para explorar 
hacia qué áreas se encuentran más interesados los estudian-
tes con alta capacidad, considerando las siguientes dimensio-
nes: realista (interés por trabajar con objetos y máquinas de 
forma ordenada y estructurada); investigativo (intereses en 
investigaciones científicas y trabajo “intelectual”); artístico 
(intereses en el trabajo creativo, menos sistemático y menos 
estructurado o actividades ambiguas); social (intereses en las 
personas y trabajar con otros a través de la enseñanza y/o 
ayuda); emprendedor (intereses en posiciones de liderazgo 
y utilidad en objetivos económicos); convencional (intereses 
en un entorno bien estructurado). Los resultados de estos 
estudios evidencian que los estudiantes con alta capacidad 
se encuentran más interesados en lo investigativo y realista, 
y en menor medida interesados en lo social y emprendedor. 
(Sparfeldt, 2007; Vock et al., 2013).  

Metodologías de enriquecimiento para estudiantes con alta ca-
pacidad

 El paso de la alta capacidad al desempeño acadé-
mico sobresaliente puede estar mediado por factores de tipo 
ambiental como el entorno familiar o las oportunidades edu-
cativas, así como también por factores de tipo intrapersonal 
como las características físicas, el temperamento, la persona-
lidad o el nivel de motivación determinado por los intereses, 
pasiones y necesidades de la persona (Gagné, 2015). Desde la 
perspectiva de las oportunidades educativas, una de las prin-
cipales respuestas destinadas a favorecer la actualización de 
las potencialidades de los estudiantes con alta capacidad son 
las metodologías de enriquecimiento educativo, que hacen 
énfasis en los intereses y fortalezas de estos estudiantes; al 
mismo tiempo que fomentan la interdisciplinariedad de con-
tenidos, el aprendizaje autónomo y el desarrollo de habilida-
des para la resolución de problemas (Reis y Renzulli, 2021). 
La implementación de esta metodología de enriquecimiento 
puede llevarse a cabo en los establecimientos educativos y 
dirigido no solo a los estudiantes con alta capacidad desde 
lo que proponen autores como Renzulli y Reis (2010) en su 
modelo SEM (Schoolwide Enrichment Model); sin embar-
go, cuando se trata específicamente de estudiantes con alta 
capacidad, una de las alternativas más tradicionales son los 
programas de enriquecimiento extracurricular, los cuales se 
constituyen como espacios que complementan la educación 
regular a través de la profundización de contenidos del currí-
culum escolar y el aprendizaje de disciplinas usualmente no 
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proceso de enseñanza, la demostración de contenidos en ins-
tancias prácticas y la participación de invitados expertos en 
algún tema (Reis y Peters, 2021).

-Enriquecimiento tipo 2: centrado en actividades para el 
desarrollo de habilidades de procesamiento cognitivo; desa-
rrollo del carácter y habilidades de proceso afectivo; habilida-
des para aprender a aprender; habilidades de investigación 
avanzadas y materiales de referencia y habilidades de comu-
nicación escrita, oral y visual (Reis y Renzulli, 2021, p. 2).

-Enriquecimiento tipo 3: recomendado en específico para 
estudiantes con alta capacidad, en donde estos desarrollan 
habilidades investigativas en la búsqueda de soluciones a 
problemas reales y de su interés, poniendo en práctica su ca-
pacidad creativa (Reis y Renzulli, 2021). 

Perfil docente y estudiantes con alta capacidad

La actitud positiva y de apoyo por parte del docente con-
tribuye a la creación de un entorno educativo enriquecedor y 
estimulante (David, 2011). Khalil y Accariya (2016) desarro-
llaron un estudio centrado en  identificar las características 
que los estudiantes con alta capacidad consideraban esen-
ciales en sus profesores; los resultados revelaron que la per-
cepción de buenos profesores se estructuraba en torno a dos 
ejes principales: el profesional y el personal-comportamental. 
Desde una perspectiva profesional, los estudiantes valoraban 
que los profesores fueran competentes en la materia y hábiles 
en la enseñanza efectiva, adaptando el contenido a los reque-
rimientos intelectuales de los estudiantes. Junto a ello, desta-
caban las cualidades personales del profesor, los estudiantes 
apreciaban la disposición del profesor para invertir tiempo 
y esfuerzo en satisfacer sus necesidades emocionales y so-
ciales, así como su capacidad para establecer una comunica-
ción efectiva y generar un ambiente de aprendizaje positivo. 
Además, reconocían la influencia significativa de la relación 
profesor-estudiante y la implementación de métodos de en-
señanza innovadores, como el uso de tecnología y enfoques 
variados. 

En línea con esto, Mills (2003) subraya la relevancia de las 
características personales y el estilo cognitivo de los docentes 
en lo que concierne a su eficacia al trabajar con estudiantes 
con alta capacidad. Dentro de los hallazgos de su estudio se 
encontró que los docentes que demostraron un alto nivel de 
eficacia al enseñar a estudiantes con alta capacidad  exhibían 
rasgos personales como la inclinación hacia temas y concep-
tos abstractos, una mentalidad abierta y flexible, así como la 

abordadas por los establecimientos educativos (Worrel et al., 
2019). 

 Dentro de las actividades educativas propias de las meto-
dologías de enriquecimiento, se puede encontrar lo que pro-
ponen las autoras Reis y Peters (2021) con base en el modelo 
de enriquecimiento triádico (Renzulli y Reis, 2010) que dis-
tingue tres tipos de enriquecimiento destinados a favorecer la 
exploración de intereses y desarrollar la capacidad creativa, 
productiva e investigativa en los estudiantes: 

-Enriquecimiento tipo 1: basado en actividades explora-
torias que permiten a los estudiantes conocer y profundizar 
acerca de nuevos temas, contenidos e ideas a través de sali-
das a terreno, la construcción de centros de interés en base 
a diferentes temáticas, la integración de la tecnología en el 

apreciación por el análisis lógico y la objetividad. Dicho estu-
dio analizó también las personalidades de docentes excepcio-
nales y estudiantes con alta capacidad, de acuerdo al modelo 
MBTI (Myers y McCaulley, 1985), encontrando que dichos 
docentes presentaban rasgos de personalidad y estilo cogni-
tivo similares a los estudiantes con alta capacidad a quienes 
enseñaban. Dicho estudio utilizó el término “Docentes ex-
cepcionales” para referirse a los profesores que demostraban 
tener una habilidad sobresaliente y efectiva para enseñar a 
estudiantes con alta capacidad. 

Los hallazgos de Conejeros et al., 2013 sobre la evaluación 
cualitativa realizada por estudiantes talentosos en un progra-
ma universitario para talentos académicos revelaron que los 
estudiantes valoraban en sus profesores la capacidad para 
estimular el pensamiento complejo y presentar desafíos in-
telectuales. Además, los estudiantes enfatizaron la importan-
cia de la integración entre teoría y práctica, solicitando más 
oportunidades para aplicar lo aprendido en experimentos y 
salidas a terreno. Se encontró que valoraban la flexibilidad 
en los métodos de enseñanza y la necesidad de un ritmo di-
námico en las clases para mantener el interés. Elementos so-
cioemocionales y relacionales, como la cercanía y la confian-
za entre profesores y estudiantes, también emergieron como 
fundamentales. 

La relación entre el perfil docente y las características de 
los estudiantes con alta capacidad se enmarca como un pilar 
fundamental para promover un ambiente educativo enrique-
cedor y estimulante. A pesar de que la motivación intrínseca 
pueda variar, los maestros tienen la capacidad de fomentar 
una actitud positiva hacia el aprendizaje, lo que eventual-
mente conduce a un deseo auténtico de aprender por el sim-
ple hecho de aprender (David, 2011).

Programa de enriquecimiento educativo: Talentos UdeC

 El programa Talentos UdeC es un programa psicoeduca-
tivo de enriquecimiento extracurricular, complementario a 
la educación regular chilena que atiende estudiantes desde 
5° básico a 4° año de educación media. Se inicia el año 2004, 
con el propósito de ofrecer desde la Universidad de Concep-
ción  una oportunidad de inclusión educativa que satisfaga 
las necesidades especiales de estudiantes con alta capacidad 
y proporcione los catalizadores necesarios, para que ésta se 
exprese como desempeño sobresaliente o talento. Durante 
el año 2023 participan 248 estudiantes de colegios públicos 
de la región del Biobío, Chile (113 mujeres y 135 hombres), 
quienes realizan cursos y talleres en modalidad presencial 
y telemática, diseñados especialmente para ellos, tanto por 
profesionales e investigadores de la Universidad, como por 
profesionales externos a ella. Las clases se realizan los días 
viernes y sábado en horario extraescolar; los estudiantes par-
ticipan voluntariamente y pueden mantenerse en el progra-
ma desde 5° básico hasta 4°medio.  Para ingresar, los profeso-
res de colegio nominan a dos estudiantes por curso con base 
en la observación de indicadores de alta capacidad. Luego, 
los estudiantes nominados son evaluados por especialistas 
de la universidad de Concepción y son invitados a participar 
aquellos cuyo desempeño en una batería de pruebas les ubica 
en el 10% superior entre sus pares.

A partir de todo lo anterior, se puede suponer que la mo-
tivación de estudiantes con altas capacidades por alcanzar 
metas en ciertos cursos o talleres de un programa de enri-
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quecimiento extracurricular tiene relación con sus intereses o 
áreas de interés, con características del profesor y con carac-
terísticas de las actividades que se realiza en clases. Así, los 
objetivos de este estudio son:

Objetivo General: Analizar intereses de estudiantes con 
altas capacidades, quienes participan en un programa de en-
riquecimiento extracurricular (en adelante Talentos UdeC) 
y;    cualidades de cursos y talleres, que han sido interesantes 
para ellos, con el propósito de comprender cómo estos influ-
yen en su motivación.

Objetivos específicos:  1.Identificar temas y áreas de inte-
rés más comunes en estudiantes con alta capacidad y; 2.Ca-
racterizar cualidades de un curso o taller que favorecen su 
motivación.

3. Marco metodológico

Diseño de investigación

La investigación se realiza desde un enfoque mixto, que 
combina técnicas cualitativas y cuantitativas para obtener 
una comprensión general de los intereses y motivaciones 
de estudiantes con alta capacidad en el contexto de Talentos 
UdeC.

Participantes

Se invitó a 248 estudiantes con altas capacidades, matricu-
lados en Talentos UdeC durante el año 2023, de los cuales 
participan 195 estudiantes quienes accedieron voluntaria-
mente a hacerlo. Se utilizó un muestreo no probabilístico por 
conveniencia en consideración de la accesibilidad a este gru-
po en específico. De esta muestra, un 54% es hombre y un 
46% mujer, con una distribución homogénea entre estudian-
tes de los diferentes ciclos educativos de Talentos UdeC. Un 
26% de estudiantes  cursa el primer ciclo (5to y 6to básico del 
sistema escolar chileno), 24% el segundo ciclo (7mo y 8vo bá-
sico), 26% el tercer ciclo (1ro y 2do medio) y un 24% el cuarto 
ciclo (3ro y 4to medio). 

Instrumentos

Para recopilar datos, se diseñó un cuestionario que com-
prende 2 preguntas abiertas y 1 pregunta de selección múl-
tiple: 1) ¿Qué curso o taller de los que has cursado en el pro-
grama de enriquecimiento extracurricular te ha resultado 
más interesante? 2) ¿Cuáles son tus intereses o pasiones? 3) 
Imagina que tuvieras la oportunidad de poder hacer lo que 
quisieras para divertirte sin ningún tipo de limitación, ¿Qué 
elegirías hacer? La pregunta 2 consideró la selección de un 
mínimo de 3 y un máximo de 10 opciones a partir del total de 
91 alternativas sugeridas.  

Variables en estudio

a)Motivación de los estudiantes con alta capacidad 

Conjunto de razones, incentivos, fuerzas internas y exter-
nas que dirigen el comportamiento de una persona hacia el 
logro de metas, la satisfacción de necesidades o búsqueda de 
recompensas (Revee, 1994). Se operacionaliza en la categoría 
conceptual en la cual se clasifica las características de cursos 
o talleres que los estudiantes registran como aquellos que 
les han resultado interesantes y categoría conceptual en las 
cuales se clasifica aquello que los estudiantes elegirían para 
divertirse; información entregada en la pregunta 1 y 3 del 

cuestionario.

b)Intereses de los estudiantes con alta capacidad

Áreas o dominios del conocimiento sobre los cuales una persona 
decide comprometer su participación al ser consideradas altamente 
motivadoras y que por tanto implican una mayor atención, 
persistencia, conocimiento y valor (Hidi, 1990). Se operaciona-
liza en temas o actividades que el estudiante registra como 
sus intereses o pasiones en las pregunta 2 del cuestionario y 
categoría conceptual o área de interés en la cual se clasifican.

Procedimiento

El cuestionario diseñado en “Formularios de Google” fue 
distribuido a través de la plataforma de correo institucional. 
Los estudiantes participantes recibieron instrucciones sobre 
cómo completar el cuestionario y se les proporcionó un plazo 
para su finalización. Una vez completado el plazo, se recopi-
laron los datos obtenidos a partir de las respuestas de los par-
ticipantes y se almacenaron en una base de datos electrónica 
para su posterior análisis. 

Los datos cuantitativos fueron analizados utilizando técni-
cas estadísticas descriptivas, por lo que se calcularon medias 
y frecuencias para evaluar las preferencias temáticas más co-
munes entre los estudiantes. Las respuestas abiertas  fueron 
sometidas a un análisis de contenido cualitativo, mediante la 
codificación temática e identificación de patrones emergentes 
en las respuestas, para la categorización y comprensión  de 
la motivación.

Consideraciones éticas

Los participantes atendieron de forma voluntaria a res-
ponder el formulario, contándose con el consentimiento de 
estudiantes y sus tutores. Además, se garantizó la confiden-
cialidad de los datos recopilados, siguiendo pautas éticas re-
levantes para proteger los derechos y el bienestar de los par-
ticipantes en la investigación. 

4. Resultados

Análisis cualitativo

Se explora la motivación de los estudiantes con altas capa-
cidades, desde el análisis de características de los cursos o ta-
lleres y características de las actividades que le gusta realizar 
a los estudiantes en tanto fuerzas que dirigen su comporta-
miento hacia el logro de metas, la satisfacción de necesida-
des o búsqueda de recompensas (Revee, 1994). A partir de las 
respuestas de los 196 estudiantes en cada uno de los ciclos, 
es posible destacar características que un curso o taller y las 
actividades realizadas deben tener para responder a las nece-
sidades e intereses de los estudiantes; así también, las cuali-
dades presentes en un docente o educador para favorecer la 
motivación de los estudiantes.

1) Características del curso o taller para que un tema o área deter-
minada resulten interesantes.

• Diversidad de temáticas: Los cursos que abordan una 
amplia gama de temas resultan más atractivos para los 
estudiantes, ya que les permiten explorar diferentes 
áreas de interés y curiosidad.

• Dinámicas y actividades entretenidas: Los cursos que 
ofrecen actividades lúdicas, juegos, salidas a terreno y 
proyectos prácticos generan un ambiente de aprendizaje 
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más divertido y motivador.

• Enseñanza efectiva: La calidad de la enseñanza es fun-
damental para el interés y compromiso de los estudian-
tes. Los profesores que explican de manera clara y ame-
na reciben una recepción positiva.

• Conexión con intereses personales: Los cursos que se 
alinean con los intereses personales de los estudiantes 
despiertan su entusiasmo y compromiso con el conte-
nido.

• Libertad creativa: Los cursos que permiten a los estu-
diantes expresar su creatividad y desarrollar proyectos 
personales generan una experiencia educativa enrique-
cedora.

• Enfoque práctico y aplicable: Los cursos que ofrecen 
aplicaciones prácticas del conocimiento, relacionados 
con la vida cotidiana o con potencial impacto en el futu-
ro, resultan más significativos para los estudiantes.

• Apoyo y empatía del profesor: La actitud del profesor, 
su apoyo y empatía durante el proceso de aprendizaje 
influyen positivamente en la experiencia del estudiante.

• Originalidad y actualidad: Los cursos que presentan 
temáticas originales, inusuales y de actualidad generan 
mayor interés y conciencia sobre problemas del mundo 
real.

• Estímulo de la curiosidad: Los cursos que despiertan la 
curiosidad sobre temas como el universo, la naturaleza, 
la genética, entre otros, fomentan una actitud positiva 
hacia el aprendizaje.

• Participación y debate: Los cursos que fomentan la par-
ticipación activa, la expresión de opiniones y el debate 
permiten a los estudiantes desarrollar habilidades de 
pensamiento crítico.

Transversalmente en todos los ciclos del programa, los 
cursos y talleres que responden a las necesidades e intereses 
de los estudiantes presentan como características principales 
diversidad de temas, uso de metodologías que contemplan 
dinámicas y/o actividades lúdico/recreativas, y calidad en la 
enseñanza a partir de profesores expertos en sus áreas dis-
ciplinares. Para primer ciclo, la relevancia se encuentra aso-
ciada a la variedad de temáticas; en cuanto segundo ciclo, se 
aprecia más el atractivo de los temas disciplinares y la clari-
dad con la que los profesores presentan los contenidos: res-
pecto al tercer ciclo, se distingue esencial que los contenidos 
sean relevantes a nivel personal en cuanto al sentido práctico 
y posibilidades de aplicación; finalmente, para cuarto ciclo, 
destaca la variedad temática y enfoque práctico, que posibi-
liten la experimentación y trabajo en terreno para aplicar los 
contenidos teóricos aprendidos.

2)  Características de las actividades para que un tema o área 
determinada resulten interesantes.

A partir del análisis global de todas las respuestas propor-
cionadas por los estudiantes de los diferentes ciclos, se puede 
destacar algunas tendencias y patrones comunes de las acti-
vidades, para que un tema o área resulte interesante:

Diversidad de intereses: Los estudiantes tienen intereses y 
pasiones muy diversos, que abarcan desde actividades artís-

ticas y creativas hasta deportes, ciencia, tecnología, y activi-
dades al aire libre. Esto muestra la riqueza y variedad de sus 
preferencias. 

Actividades sociales: La interacción social es importante 
para los estudiantes en todos los ciclos. Muchos expresan el 
deseo de divertirse con amigos y familiares, lo que refleja la 
importancia que tienen para ellos la compañía y la conexión 
humana.

Aprendizaje y exploración: Los estudiantes en general tie-
nen un interés genuino en aprender y explorar cosas nuevas. 
Aprecian la oportunidad de adquirir conocimientos en temas 
que les interesan, como ciencia, historia, medicina, idiomas, 
programación, astronomía, entre otros.

Creatividad y arte: Las actividades artísticas y creativas tie-
nen una fuerte presencia en las respuestas de los estudiantes. 
Muchos disfrutan de actividades como dibujar, pintar, tocar 
instrumentos musicales, bailar, crear música, esculturas y 
manualidades. 

Intereses específicos: Cada estudiante tiene intereses par-
ticulares y pasiones que los diferencian, como el interés en 
la medicina, la investigación espacial, el liderazgo social, el 
buceo, el teatro, la inteligencia artificial, entre otros.

Curiosidad y apertura hacia el mundo: Los estudiantes 
también tienen un fuerte deseo de viajar, explorar, conocer 
nuevos lugares, culturas y costumbres diferentes a lo que co-
nocen, disfrutan de las actividades en terreno o fuera de las 
aulas de clases.

Tecnología y videojuegos: El entretenimiento digital, espe-
cialmente los videojuegos, es un tema recurrente en la ma-
yoría de las respuestas. Los estudiantes disfrutan de jugar 
videojuegos en sus computadoras y consolas como una for-
ma de diversión y entretenimiento en general, pero también 
cuando se les incorpora como material pedagógico.

Contribución positiva: Los estudiantes expresan su deseo 
de ayudar a los demás, ya sea en temas sociales, de salud o 
medio ambiente. Esto muestra una preocupación por la socie-
dad y su interés en aportar a resolver problemas reales.

Para todos los ciclos del programa se considera relevante, 
a fin de que las actividades sean interesantes y motivadoras, 
que estas favorezcan instancias de interacción y fortaleci-
miento de las relaciones sociales; así como también, la posibi-
lidad de que las actividades den espacio a la libertad, creativi-
dad y autonomía que permiten la exploración y aprendizaje 
de nuevos conocimientos. En el primer ciclo, se observa como 
fundamental que las actividades se ajusten a sus pasiones 
personales; en el caso del segundo ciclo, las actividades más 
interesantes se asocian con las artes, el deporte y realizadas al 
aire libre; en cuanto al tercer ciclo, se aprecia como relevante 
la presencia de elementos culturales, artísticos y/o académi-
cos dentro de las actividades; finalmente, para el cuarto ciclo, 
se denota el entretenimiento digital como una característica 
relevante, así como también la socialización y el desarrollo 
personal. 

3) Cualidades presentes en los docentes que favorecen la motiva-
ción de los estudiantes con alta capacidad.

El análisis de las respuestas de los estudiantes conduce 
a comprender que un docente que favorezca la motivación 
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académica de los estudiantes con altas capacidades debería 
tener un conjunto de cualidades personales y profesionales 
que contribuyan a crear una experiencia de aprendizaje signi-
ficativa, motivadora y enriquecedora para los estudiantes en 
cada ciclo. Estas cualidades se expresan en la planificación de 
sus cursos o talleres; en la interacción profesor/a-estudiante; 
en la opción por determinados resultados de aprendizaje, re-
cursos pedagógicos y materiales para su curso o taller.  Entre 
ellas se puede destacar: 

Conocimiento teórico de su disciplina y creatividad para 
ofrecer, por una parte, diversidad de temáticas y originalidad 
en su abordaje y, por otra parte, libertad creativa para los es-
tudiantes, estímulo de la curiosidad, exploración de alterna-
tivas y autorregulación de su aprendizaje.

Habilidades socioafectivas, para ofrecer oportunidades de 
interacción profesor estudiante que sean gratificantes, enri-
quecedoras y una fuente de apoyo y, para ofrecer espacios 
de interacción social entre estudiantes que contribuyan a sa-
tisfacer sus motivaciones sociales y de aportar a la sociedad.

Determinación para implementar ideas innovadoras; estas 
ideas debieran integrar temas de actualidad con los conteni-
dos disciplinares e intereses de los estudiantes.

Habilidades para influir en los estudiantes y conducirlos 
hacia la participación, el debate, la autorregulación y cons-
trucción de aprendizajes desde la diversidad y  cooperación.

Herramientas pedagógicas y habilidad para implementar 

una enseñanza efectiva  a través de metodologías que favo-
rezcan la cooperación, práctica y aplicación a problemas sig-
nificativos para los estudiantes y para la sociedad. 

Se observan algunos énfasis en relación al ciclo educativo. 
En el primer ciclo destaca una valoración hacia el estímulo de 
la creatividad, en donde los estudiantes valoran la capacidad 
del docente para fomentar la expresión creativa. En segundo 
ciclo los estudiantes valoran la capacidad del docente para 
guiar la participación activa, fomentar el debate y construir 
aprendizajes desde diversas perspectivas y en colaboración.  
Finalmente, se observa que en tercer ciclo y cuarto ciclo  los 
estudiantes enfatizan su valoración en la capacidad del do-
cente para integrar ideas innovadoras que vinculen temas de 
actualidad con los contenidos disciplinares e intereses per-
sonales. 

Análisis cuantitativo

En la tabla 1, se presenta una agrupación en 3 categorías 
de los principales temas de interés que aparecen selecciona-
dos en el 10% o más de las respuestas a la pregunta 2 del 
instrumento. Estas categorías fueron construidas con los 14 
primeros temas de interés de cada área de intereses, dentro 
de un total de 91 opciones presentados a los estudiantes en la 
pregunta 2 del instrumento (¿Cuáles son tus intereses o pa-
siones?); se incluye la frecuencia total de selección para cada 
categoría. Estas categorías son: Área Químico-Biológica; Área 
Sociales-Humanidades; Área Físico-Matemática, las cuales 
corresponden a las mismas categorías en que se clasifica los 
cursos y talleres que el Programa ofrece a sus estudiantes. 
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Tabla 1: preferencias agrupadas en categorías de intereses
Categoría Área de interés N° de temas de interés Frecuencia de selección Porcentaje % del total

Social - Humanidades 14 458 39,2
Químico - Biológica 14 403 34,5
Físico - Matemática 14 306 26,3

Total 42 1167 100
Nota. Fuente: elaboración propia.

Tabla 2: ejemplos de temas de interés por ciclo
Ciclo Ejemplos de temas de interés

Primer ciclo (quinto y 
sexto básico)

Aprender idiomas (80,39%); Inteligencia artificial (37,3%); Cámaras fotográficas y edición (31,4%); Cocina 
y gastronomía (29%); Diseño de videojuegos (29%); Las artes plásticas y manualidades; Astronomía y ex-
ploración espacial; Diseño de vestuario.

Segundo ciclo (séptimo y 
Octavo Básico)

Aprender idiomas (42,2%), Medicina y tratamiento de enfermedades (33,3%), Pintura, Química en los me-
dicamentos (31%), Trastornos de salud mental, Química en los Medicamentos (26,7%) y Trastornos de salud 
mental (26,7%).

Tercer ciclo (Primer y 
segundo  medio)

Aprender idiomas (70,8%),trastornos de salud mental (31,.4%),  Medicina y tratamiento de enfermedades 
(31,4%), Educación financiera (25%), Astronomía y exploración espacial (25%), Química en los medicamentos, 
Cocina y gastronomía, Biología de los microorganismos,  Física de los fenómenos en la vida cotidiana

Cuarto ciclo (Tercer y 
Cuarto  medio)

Aprender idiomas (100%), Medicina y tratamiento de enfermedades (32,7%), Trastornos de salud mental 
(26,9%), Cocina y gastronomía (26,9%), Artes plásticas y manualidades (25%), Educación financiera, Neuro-
ciencia, Inteligencia artificial, Química en los medicamentos, Biología de los microorganismos

Fuente: Elaboración propia

Es relevante destacar que los temas clasificados como área 
físico matemática son los menos preferidos por los estudian-
tes de la muestra. Dentro de las principales preferencias de 
los estudiantes de todos los ciclos se encuentra el “Aprender 
idiomas” (80,1%), seguido por la “Medicina y tratamiento 
de enfermedades” (29,6%);  la “Inteligencia artificial” (26%); 

“Trastornos de salud mental” y la “Cocina y gastronomía” 
(ambos con un 25,5%).

Se aprecia algunas variaciones en la frecuencia de temas 
preferidos por ciclo. En la tabla 2 se presenta ejemplos de los 
temas de interés que aparecen seleccionados por estudiantes 
de cada ciclo en el 10% o más de las respuestas a la pregunta 
2 del instrumento.
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5. Discusión de resultados y conclusiones

En coherencia con lo planteado por Kizkapan et al. (2023), 
Sparfeldt (2007) y Vock et al. (2013), se observa una diver-
sidad notable en las áreas de interés de los estudiantes de 
la muestra. La variación entre categorías sugiere una amplia 
gama de preferencias, respaldando la importancia de dise-
ñar programas educativos que aborden esta diversidad para 
fomentar la motivación intrínseca. Siguiendo la Teoría de la 
Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985), se puede sostener 
que, para favorecer la motivación intrínseca de estudiantes 
con altas capacidades, es importante  ofrecerles alternativas 
de cursos y talleres a elegir que resuenen con estos intere-
ses, lo que mejoraría la retención del conocimiento y la ca-
lidad del trabajo realizado. En coherencia con lo planteado 
por Hornstra et al. (2020) ofrecer estas temáticas en cursos 
y talleres favorecería un aprendizaje profundo, mejor rendi-
miento académico y  mayor bienestar psicológico. Además, 
en coherencia con lo planteado por  Siegle y McCoach (2005) 
si los estudiantes tienen la oportunidad de involucrarse en 
cursos en sintonía con sus pasiones podrían tener un mayor 
compromiso, perseverancia y desempeño que si son expues-
tos a un currículo estandarizado. Estos resultados subrayan, 
además, la importancia de  incluirles en modelos educativos 
de enriquecimiento extracurricular que complementen su 
educación regular y puedan atender a sus intereses.  Sería in-
teresante explorar en profundidad  factores que pueden estar 
influyendo en estas preferencias y en particular, en el menor 
interés por actividades del área físico-matemática.

Respecto de las cualidades que debería presentar un curso 
o taller para favorecer la motivación, los resultados mues-
tran que los estudiantes valoran la diversidad de opciones 
en cuanto a actividades a elegir y que sus intereses abarcan 
un amplio espectro, desde las actividades más tradicionales 
hasta las más novedosas. Entre las cualidades de un curso o 
taller que facilitan su motivación se encuentran metodologías  
que tienden a  favorecer la interacción social; el aprendizaje, 
buen desempeño y conocimiento profundo de un tema de su 
interés. Actividades  desafiantes que promueven el uso de 
diferentes procesos cognitivos en una clase,  el pensamiento 
divergente y la creatividad; actividades en terreno que pro-
mueven la exploración y las ctividades para analizar y re-
solver problemas reales o significativos para los estudiantes. 
Esto es coherente con lo planteado por autores como Aran-
cibia (2009), Renzulli y Reis (2010) y Gagné (2015),  quienes 
destacan la importancia de personalizar la educación para sa-
tisfacer las necesidades únicas y las motivaciones intrínsecas 
de los estudiantes con alta capacidad. 

Los resultados de este estudio corroboran lo planteado por 
Mills (2003); David (2011) y Khalil y Accariya (2016), en cuan-
to a la relevancia que tienen para la educación de estudiantes 
con altas capacidades, las características personales de los 
docentes; entre ellas la inclinación hacia temas y conceptos 
abstractos, una mentalidad abierta y flexible, así como la 
apreciación por el análisis lógico y la objetividad en conjunto 
con  habilidades socioafectivas. También corroboran que los 
“Docentes excepcionales” que demuestran tener una habili-
dad sobresaliente y efectiva para enseñar a estudiantes con 
alta capacidad presentan rasgos de personalidad similares a 
los de sus estudiantes (Myers y McCaulley, 1985), entre ellos, 
la creatividad, el interés por  actividades desafiantes y la de-
terminación. Además, el conocimiento profundo tanto de su 

disciplina como de estrategias metodológicas adecuadas para 
su aprendizaje, entre ellas las  que favorecen la autorregula-
ción, cooperación, práctica y aplicación a problemas signifi-
cativos para los estudiantes y para la sociedad y; flexibilidad 
como para hacer oportunamente los cambios necesarios y 
mantener un ritmo dinámico en la clase, para que los estu-
diantes mantengan la motivación. Lo anterior concuerda con 
lo planteado por Conejeros et al. (2013) respecto a la valora-
ción que hacen los estudiantes con altas capacidades de la ca-
pacidad de sus profesores para ejercer influencia en ellos pre-
sentando desafíos intelectuales y estimulando el pensamiento 
complejo y;  con lo planteado por Panadero y Alonso-Tapia 
(2014) respecto de la relación entre autorregulación del apren-
dizaje y motivación. Además, los estudiantes enfatizaron la 
importancia de la integración entre teoría y práctica, solici-
tando más oportunidades para aplicar lo aprendido en expe-
rimentos y salidas a terreno, lo que corrobora lo planteado 
por Reis y Renzulli (2021) y por Reis y Peters (2021) en cuanto 
a la necesidad de abordar problemas reales, que estimulen el 
fortalecimiento de habilidades sociales y habilidades de pen-
samiento complejo en los estudiantes. 

Los resultados de este estudio permiten concluir que la mo-
tivación de estudiantes con altas capacidades está influencia-
da por fuerzas que dirigen su comportamiento ya sea hacia el 
logro de metas,  la satisfacción de necesidades o hacia la bús-
queda de recompensas y que estas fuerzas provienen de sus 
intereses diversos, de sus características cognitivas y perso-
nales y de las características de los cursos y talleres que se les 
ofrecen, incluyendo en ellas características específicas de los 
educadores o docentes que los implementan. Proporcionan 
evidencia empírica acerca de los intereses y motivación de es-
tudiantes con altas capacidades, la cual puede ser de utilidad 
al momento de planificar contenidos y actividades a realizar 
para enriquecer sus experiencias educativas extracurriculares 
e información relevante respecto de los docentes que puede 
ser tomada en cuenta al momento de diseñar e implementar 
jornadas de desarrollo docente a fin de fortalecer en ellos ha-
bilidades y conocimientos que contribuyan a favorecer la mo-
tivación académica de los estudiantes. 
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R E S U M E N

A B S T R A C T

Este artículo presenta una revisión y aplicación del Modelo Secuencial de políticas públicas, 
centrándose en la etapa de evaluación del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la 
Educación Superior (PACE), promoviendo con ello la reflexión en torno a esta política educativa.  
Se inicia presentando el programa y revisión de los cambios y mejoras implementadas en el 
programa PACE desde su inicio a la actualidad. Se destaca la ampliación de la cobertura geográfica 
y la inclusión de un mayor número de estudiantes, lo cual ha permitido que más jóvenes tengan 
acceso a la educación superior. A su vez, se enfatiza el fortalecimiento de la articulación entre la 
educación secundaria y la educación superior, lo que ha facilitado la transición de los estudiantes 
y ha mejorado sus oportunidades de éxito académico.
A través de los resultados de las evaluaciones presentadas, se evidencia que el PACE ha contribuido 
a reducir las brechas socioeconómicas en el acceso a la educación superior. Los estudiantes que 
participan en el programa presentan tasas más altas de inscripción en el Proceso de admisión y 
mejores resultados en las pruebas de selección universitaria. Además, el PACE ha demostrado ser 
efectivo en la retención estudiantil, disminuyendo la deserción y aumentando la permanencia de 
los estudiantes en la educación superior.

This article presents a review and application of the Sequential Model of public policies, focusing on the 
evaluation stage of the Program of Accompaniment and Effective Access to Higher Education (PACE), 
thus promoting reflection on this educational policy.  It begins by presenting the program and reviewing 
the changes and improvements implemented in the PACE program from its inception to the present. It 
highlights the expansion of geographic coverage and the inclusion of a greater number of students, which 
has allowed more young people to have access to higher education. At the same time, the strengthening of 
the articulation between secondary and higher education is emphasized, which has facilitated the transition 
of students and improved their opportunities for academic success.
Through the results of the evaluations presented, it is evident that PACE has contributed to reducing 
socioeconomic gaps in access to higher education. Students participating in the program present higher 
enrollment rates in the Admission Process and better results in university selection tests. In addition, PACE 
has proven to be effective in student retention, decreasing dropout rates and increasing student retention in 
higher education.

1. Introducción 

El análisis de políticas es un campo de estudio mediana-
mente reciente.  Principalmente en América Latina, es en los 
años ochenta cuando se vuelve relevante, ya que diversos 

países toman conciencia sobre la necesidad de aplicar herra-
mientas de análisis a las acciones que realizan los gobiernos 
de turno, vale decir, las politicas públicas, y, junto con ello, 
buscar solución a los problemas públicos (Méndez, 2020). 
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De esta manera, y a lo largo de los años, se han planteado 
diversos modelos de análisis de políticas, y según el paradig-
ma desde donde se posicionen, tendrá una visión más o me-
nos objetiva sobre lo que se está analizando.  Al respecto, este 
artículo presenta el modelo pionero, el modelo secuencial, y 
se basa en una de sus etapas: la evaluación. 

Antes de iniciar con la revisión de la problemática a anali-
zar, es importante comprender que se entenderá por el objeto 
que se estudiará, es decir, la política pública.  La definición 
de este concepto es tan diversa como la cantidad de autores 
que han tratado de definirla; por cuanto, no existe un único 
significado ni concepto. En palabras de Emilio Graglia, las 
políticas públicas son: “(…) proyectos y actividades que un 
Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una ad-
ministración pública a los fines de satisfacer necesidades de 
una sociedad” (Graglia, 2012). Por su parte, Subirats (1989) 
sostiene que la política pública es aquella “norma o conjunto 
de normas que existen sobre una determinada problemática, 
así como el conjunto de programas u objetivos que tiene el 
gobierno en un campo concreto” 

Wilson (2018) señala que podría considerarse como un 
conjunto de acciones y/o decisiones adoptadas por los go-
biernos, en un determinado momento, con el propósito de 
solucionar problemas considerados de índole social (salud, 
educación, pobreza, empleo, vivienda, etc.).

Otra definición útil para reflexionar, es lo planteado por 
Dye (2008), quien sostiene que las políticas públicas son “todo 
lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer”.  Basándose en 
lo anterior, se desprende que algunas cuestiones problemá-
ticas se incorporarán en la agenda pública, y otras no.  En 
caso de darse esta última situación, los motivos son variados 
y pueden contemplar la falta de voluntad política, la escasez 
de recursos, la poca presión social y la falta de legislación.

En cuanto a la temática del presente artículo, la educación 
superior en Chile se ha visto enfrentada a desafíos relaciona-
dos con la desigualdad en el acceso, la falta de calidad y la 
falta de pertinencia de los programas académicos.  

A lo largo de su historia, nuestro país ha experimentado di-
versos cambios en esta materia, sufriendo una modificación 
considerable durante los últimos 30 años, debido principal-
mente, a las transformaciones en la década de los ochenta, 
donde las universidades pasaron de ser un espacio concebi-
do para la formación de la élite, hacia uno que se empieza 
a organizar a partir de nociones de mercado y competencia 
(Ruiz, 2010).

Para abordar la desigualdad en el acceso y las brechas edu-
cativas, se promulga la Ley de Educación Superior 21.091, la 
cual busca abordar estas problemáticas de desigualdad, con 
el propósito de establecer disposiciones para promover la 
equidad, la calidad, la transparencia y el acceso en la edu-
cación superior (Biblioteca Congreso Nacional [BCN] 2018).

En tal contexto, bajo el gobierno de la presidenta Michelle 
Bachelet en el año 2014, se crea el Programa de Acompaña-
miento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), 
cuya finalidad era promover una educación inclusiva y equi-
tativa, y así brindar una mayor igualdad de oportunidades 
para acceder a la educación superior, y para desarrollo del 
potencial académico.   El programa inició su fase piloto du-
rante ese mismo año junto a 5 universidades del Consejo 

de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), Uni-
versidad de Antofagasta, Universidad Católica del Norte, 
Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad de 
Santiago, y Universidad Católica de Temuco, las cuales acom-
pañaron a un total de 7.476 estudiantes de 3º medio de 69 
establecimientos educacionales considerados vulnerables, en 
34 comunas de 6 regiones del país (II, IV, V, VI, IX y Metropo-
litana (Cerda & Ubeira, 2017).

El programa PACE asume el desafío de mejorar las opor-
tunidades de acceso y éxito académico de los estudiantes a 
la educación superior. Por cuanto, este programa comienza a 
implementarse como una estrategia integral, es decir, que se 
enfoca en el acceso, y también en el acompañamiento y apoyo 
a los estudiantes durante su trayectoria educativa. (Ministe-
rio de Educación [MINEDUC], 2023) 

El acompañamiento y apoyo que realiza este programa con 
los estudiantes consiste en tutorías personalizadas, talleres de 
preparación para la Prueba de Acceso a la Educación Supe-
rior (PAES), orientación vocacional y visitas a universidades. 
Esto, con el propósito de buscar fortalecer las habilidades y 
competencias de los estudiantes, mejorando sus posibilida-
des de acceso, éxito y permanencia en la educación superior. 
Estas acciones se implementan en la enseñanza media, espe-
cíficamente, en tercero y cuarto medio, priorizando a aquellos 
estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica y que tienen un rendimiento académico des-
tacado (Herrera, 2021).

Si bien, en su primer año de implementación, este progra-
ma atendió a un amplio número de estudiantes, posterior-
mente, en el año 2015, amplió su cobertura en las universida-
des, debido a que durante ese año contó con 22 universidades 
y 2 CFT/IP, acompañando aproximadamente a 56.000 estu-
diantes de educación media de 356 establecimientos educa-
cionales vulnerables (95,5% de ellos públicos), pertenecientes 
a 292 comunas de 14 regiones del país.  En el año 2016, el 
PACE suma 100 establecimientos públicos nuevos llegando a 
un total de 456, donde el 96,5% son municipales o de admi-
nistración delegada.  En la actualidad, el PACE se desarrolla 
en 638 establecimientos municipales de administración dele-
gada, de servicios locales de educación y particular subven-
cionados que imparten enseñanza media en jornada diurna. 
(MINEDUC, 2023)

Actualmente, el Ministerio de Educación es el encargado de 
la administración e implementación del programa, y mantie-
ne el convenio PACE con 29 universidades a lo largo de Chile 
(MINEDUC, 2023) Esto evidencia un aumento considerable 
de la presencia del programa tanto en los establecimientos 
educacionales como también en las universidades e institutos 
profesionales de nuestro país.  Al respecto, cada una de estas 
instituciones de educación superior adscritas ofrece cupos 
PACE en todas sus carreras de pregrado; de esta forma, los 
estudiantes pueden escoger la carrera que desean estudiar, 
toda vez se hayan cumplido los requisitos que el programa 
plantea. 

Si bien se ha evidenciado una evolución positiva respecto 
al aumento en el número de instituciones que cuentan con 
este programa, se vuelve necesario conocer cuál ha sido la 
evaluación de la implementación del mismo a lo largo de los 
años en nuestro país; a razón de ello, el objetivo de este artí-
culo es presentar estos análisis. 
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2. Material y Métodos

Para realizar el análisis de este programa se utilizó el Mo-
delo Secuencial, el cual es un modelo teórico que estructura 
el proceso de formulación e implementación de políticas en 
diversas etapas secuenciales, permitiendo el estudio a través 
del posicionamiento en un momento específico del proceso 
de la política.  En este sentido, la política pública se presenta 
como un objeto de análisis que puede ser subdivido en varias 
etapas. Fue propuesto por Lasswell en los años 60 y luego 
desarrollado por Jones en el año 1970, quien tomó las etapas 
descritas por Lasswell, y les otorgó una impronta al definirlas 
en términos de subsistemas que conforman un proceso más 
amplio, permitiendo de esta manera, que el análisis de po-
líticas fuera un campo de interés para el mundo académico 
(Estévez & Esper, 2009). 

Ordoñez-Matamoros (2013) reconoce a este modelo como 
el principal, y señala que se encuentra a la base del análisis de 
políticas.  Es posible situarlo dentro del enfoque racional, ya 
que permite aproximarse a las políticas públicas representán-
dolas como el resultado de una secuencia lógica lineal-racio-
nal que va desde la identificación de un problema público, la 
incorporación en la agenda pública, el desarrollo de la polí-
tica, su implementación, su evaluación, concluyendo con la 
retroalimentación. 

Esta lógica positivista de entregar una visión fragmentada 
del proceso de políticas, permitió el desarrollo de investiga-
ciones y facilitó la elaboración de teorías parciales por cada 
una de las secuencias del proceso, promoviendo el desarrollo 
de campos de estudios según cada una de las etapas que se 
reconocen.  Es importante señalar que, justo a raíz de esta ló-
gica, el modelo ha sido blanco de diversas críticas. Por ejem-
plo, la falta de capacidad explicativa  al perder de vista el 
proceso conjunto de la política (pudiendo utilizar cualquier 
teoría para el análisis de cada fase) el sesgo top-down (es de-
cir, la formulación de políticas centrada en la administración 
gubernamental) y la exclusión de la influencia del contexto 
(al no considerar circunstancias del entorno, juegos de poder, 
intereses, creencias);  no obstante, hasta el momento, no se ha 
logrado tener un marco de análisis más amplio que permita 
la visualización completa del proceso de las políticas públicas 
(Ordoñez-Matamoros, 2013).

Presentada como teoría secuencial, es en realidad un mo-
delo, ya que como plantea Fontaine (2015) es una represen-
tación simplificada de la realidad, un instrumento para ob-
servar y analizar el proceso de análisis de políticas. Por ello, 
resulta importante reconocer que este modelo no se trata de 
un instrumento aplicable tal cual al análisis; sino más bien 
al momento de escoger el tema de análisis, es necesario dar 
prioridad a un momento del proceso. 

Respecto de su evolución, es importante indicar que inicial-
mente se centraba en un proceso lineal, pero las perspectivas 
contemporáneas reconocen la influencia de factores externos, 
la participación ciudadana y la adaptabilidad, asumiendo que 
más que lineal y secuencial, se concibe como un ciclo. El autor 
James Anderson (1975) basándose en las ideas iniciales, pro-
puso el modelo del “Ciclo de las políticas” permitiendo man-
tener la visión de etapas, pero agregando la idea de que pue-
den superponerse entre sí durante el desarrollo de la política. 

El postulado de Anderson en relación con el ciclo de las 

políticas públicas destaca por su enfoque en la etapa de eva-
luación, reconociendo que esta fase en particular desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones. La evaluación se 
presenta entonces como un componente central para infor-
mar las decisiones en las etapas posteriores, ofreciendo una 
perspectiva más clara sobre la efectividad de las políticas im-
plementadas (Anderson, 2003).  A raíz de este planteamiento, 
y siguiendo la línea de los autores ya señalados, el artículo se 
sitúa desde de la etapa de la evaluación del programa PACE.

Al respecto, Méndez (2020) refuerza esta idea, señalando que 
la evaluación es un elemento indispensable para la acción 
gubernamental eficaz, porque por un lado, permite conocer 
los efectos de las políticas públicas (en este caso a través de 
la implemetación de un programa en especifico); y por otro, 
si se observa que los resultados son desfavorables, permite 
detectar y corregir los errores o insuficiencias. 

En palabras de Dunn (2017) las políticas implementadas se 
deben evaluar para determinar su efectividad. A través del 
proceso evaluativo, los actores sociales pueden proporcionar 
retroalimentación y presionar por cambios si la política no 
cumple con sus expectativas, y, si es necesario, se realizan 
ajustes y mejoras (Dunn, 2017).  

Para llevar a cabo el análisis y revisión de esta política, se 
utilizaron fuentes de información, explorando en los busca-
dores académicos Scielo, Sciencedirect  y RedaLyc. Se realizó 
una búsqueda con base en las palabras clave Programa PACE  
y Evaluación Programa PACE.

Bajo esos parámetros, se encontraron tres documentos de 
evaluaciones que se hicieron al programa, el primero de ellos, 
realizado en el año 2015 por el Mineduc denominado “Es-
tudio de seguimiento a la implementación del programa de 
acompañamiento y acceso efectivo”, el segundo realizado en 
el año 2017, “Levantamiento y análisis de información para 
el seguimiento y la implementación del PACE” a cargo del  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
y, por último, el estudio realizado el año 2019 denominado 
“Evaluación de impacto del programa PACE”(Cooper et al., 
2019),

3. Resultados

A partir de las diferentes evaluaciones realizadas al progra-
ma PACE en los años 2015, 2017 y 2019, se exponen los resul-
tados más importantes, lo cual permite evidenciar como ha 
sido el funcionamiento y evolución de este programa, tanto 
en los establecimientos educativos como en las universidades 
donde se ha implementado.

En el año 2015, se crea una alianza entre el Ministerio de 
Educación (MINEDUC) del Gobierno de Chile y el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el 
objetivo de llevar a cabo una evaluación de impacto del Pro-
grama PACE, el cual se encontraba en funcionamiento hace 
un año. Esta evaluación buscaba analizar los resultados y el 
impacto del programa en la educación superior.

Al año de implementado el programa PACE, el denomi-
nado “Estudio de seguimiento a la implementación del pro-
grama de acompañamiento y acceso efectivo” (MINEDUC, 
2015), da cuenta que durante el primer año, la mayoría de los 
estudiantes refiere algún tipo de conocimiento del programa 
y pueden conversar sus dudas con sus compañeros y profe-
sores; mientras que alrededor del 10% de los estudiantes no 
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conoce ni ha escuchado hablar del programa. 

A su vez, señala que en su mayoría los estudiantes desean 
continuar con estudios superiores, ya sean universitarios, 
técnicos o de otra naturaleza. Los estudiantes de modalidad 
Humanista Científico y las alumnas mujeres expresan mayor 
deseo de acceder a la educación universitaria; mientras que 
los hombres y los estudiantes de modalidad Técnico Profesio-
nal, prefieren estudios técnicos. 

Los estudiantes creen que sus posibilidades de acceder a 
la educación superior aumentan si su colegio participa del 
Programa PACE. Mientras que, en las universidades, los re-
sultados arrojaron que se necesita un mayor contingente de 
profesionales que apoyen la implementación del PACE en los 
colegios.

Por último, el mismo informe, demuestra que existía una 
preocupación por la planificación necesaria para incorporar 
a niños de sectores rurales a la Educación Superior, lo cual a 
la fecha ha sido subsanado, evidenciándose los avances que 
este programa ha experimentado, lo cual beneficia directa-
mente a los cientos de estudiantes.

Por otro lado, el estudio realizado en el año 2017  “Levan-
tamiento y análisis de información para el seguimiento a la 
implementación del PACE” (PNUD, 2017), da cuenta que en 
los liceos de la región de Antofagasta donde se ha implemen-
tado el programa, cuentan en su totalidad con un actor que 
es reconocido por ser un referente para resolver preguntas y 
clarificar dudas acerca del PACE, lo cual era considerado un 
problema durante el primer año.

Se agrega, que en las universidades el programa ha per-
mitido acercar posiciones y conectar a los actores de la edu-
cación media y secundaria para facilitar la transición de los 
estudiantes, aunque el programa se ha posicionado bien en 
los establecimientos, se reconoce una debilidad en cuanto a 
la frecuencia y cantidad de actividades realizadas, así como 
la carga adicional que supone para los estudiantes cuando 
se llevaban a cabo fuera del horario de clases o en días sá-
bado. Aunque hay diferencias entre los establecimientos que 
comenzaron en 2014 y aquellos que lo hicieron en 2016, no 
todos los estudiantes para ese entonces recibieron las activi-
dades comprometidas por el programa. 

Las actividades de orientación vocacional y habilidades 
socioemocionales han sido destacadas tanto por estudiantes, 
como por docentes y orientadores, propiciando con ello, que 
los estudiantes evalúen distintas opciones para su futuro, no 
solo relacionadas con la educación superior.

Por último, el estudio realizado en el año 2019 “Evalua-
ción de impacto del Programa PACE” (Cooper et al., 2019), 
da cuenta que el programa no tiene impacto en la probabili-
dad de que los estudiantes ingresen a cualquier institución de 
educación superior (IES); sin embargo, tiene un efecto positi-
vo y significativo en la probabilidad de que el alumno acceda 
a IES adscritas al Sistema único de admisión (SUA). 

Junto con este resultado, se detectó un efecto positivo y 
estadísticamente significativo en el ingreso promedio es-
perado de la carrera en la cual se matriculan los jóvenes, lo 
cual sugiere que el PACE, además de incidir en el acceso a la 
educación superior, tiene el efecto de ampliar las alternativas 
de instituciones y carreras factibles de cursar, mejorando las 
opciones de desarrollo en capital humano y expectativas la-

borales para los estudiantes.

4. Discusión y Conclusiones

Tal como se menciona, el programa PACE nace como una 
respuesta a la problemática de la desigualdad en el acceso a la 
educación superior de los estudiantes chilenos, debido a las 
brechas significativas en torno al lugar de donde provienen.  

Este programa ha experimentado cambios a lo largo de su 
implementación, los cuales principalmente van en beneficio 
directo de los cientos de estudiantes con los cuales trabaja, 
siendo posible evidenciar estos avances a partir del análisis 
realizado a través de la etapa de evaluación del modelo se-
cuencial. En la primera evaluación realizada en el año 2015, 
se hace mención a la necesidad de contar con una figura para 
la implementación del programa en los establecimientos. Se 
evidencia que en el año 2017 aquella necesidad de contar con 
una figura de orientación para los estudiantes, fue subsana-
da, dado que se incluyó a profesores jefes en el proceso. Aun 
así, en un estudio más reciente realizado por Bravo & Herrera, 
(2020) las autoras refieren que los profesores jefes participan 
de forma consultiva en el diagnóstico del grupo de estudian-
tes, no consignándose la participación docente en procesos 
formales de evaluación del programa.

Por otro lado, dentro del estudio realizado en el año 2015, 
se daba cuenta de un resultado respecto a que los estudiantes 
tienen nociones sobre el programa PACE, lo cual en estudios 
más recientes esto cambia, dado que los estudiantes ahora se 
han familiarizado con el programa, a tal punto, que lo consi-
deran como un elemento importante dentro de sus liceos; el 
cual les amplía sus oportunidades de ingresar a la universi-
dad. 

Ahora bien, los problemas que se suscitan actualmente, 
estarían relacionados con la implementación tardía del pro-
grama en los niveles de 3° y 4° año de educación secundaria. En 
este punto, los profesores jefes advierten que un gran número 
de estudiantes cuando se encuentran en estos niveles des-
conocen el funcionamiento del sistema de admisión; lo cual 
implica conocer la importancia que tienen las calificaciones, 
el financiamiento de aranceles y los procesos de postulación. 
A su vez, se evidencia descoordinación en los procesos in-
formativos y ausencia de indicadores socioemocionales que 
pudieran incidir en el proceso de selección de estudiantes, 
como complemento al desempeño académico (Bravo & He-
rrera, 2020).

Siguiendo en el contexto de las evaluaciones, en el estudio 
realizado el año 2019, es posible observar que el programa 
PACE tiene un efecto positivo y significativo en la probabili-
dad de que los estudiantes ingresen a instituciones de educa-
ción superior adscritas al Sistema Único de Admisión (SUA) 
y en la probabilidad de que ingresen a la universidad.  En 
esta línea, es posible sostener que el PACE genera un efecto 
multiplicador, dado que ha permitido asentar la posibilidad 
de la educación superior como una aspiración deseable y al 
alcance de estudiantes que, previo a la existencia de este pro-
grama, no contaban con esta posibilidad.  Al respecto, es im-
portante señalar que este es un gran paso a nivel de política 
pública, sin embargo, tras el análisis, es posible reconocer que 
este programa viene a legitimar el sistema educativo bajo una 
lógica neoliberal y residual, en tanto su visión focalizada de 
rescatar los talentos académicos, obvía que estos dependen 
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de los contextos socioeconómicos para desarrollarse, y, mien-
tras no exista una visión de unidad en términos de los demás 
determinantes sociales, este grupo de estudiantes permane-
cerá en un rezago constante versus sus pares que provienen 
de otras realidades. 

Por otro lado, resulta interesante destacar el reciente estu-
dio de Lira & Pérez (2022), quienes sostienen que estudiantes 
provenientes de establecimientos que cuentan con el progra-
ma PACE evidencian diferencias estadísticamente significa-
tivas en la dimensión de compromiso académico emocional. 
Esto implica que los estudiantes del grupo PACE reportan en 
promedio mayores niveles de felicidad y disfrute respecto de 
la experiencia universitaria, así como un mayor sentido de or-
gullo por su universidad y mayor interés por las actividades 
que en esta se desarrollan.

En conclusión, las evaluaciones realizadas al programa 
PACE han proporcionado información valiosa sobre su fun-
cionamiento y efectos en los establecimientos educativos y 
universidades donde se implementa. Aunque se han identifi-
cado desafíos, como la falta de claridad y desinformación res-
pecto a la implementación del programa, se ha evidenciado 
que el PACE ha generado resultados positivos en términos de 
acceso a la educación superior y ampliación de las opciones 
de instituciones y carreras factibles de cursar.

Es importante destacar que el programa ha logrado que los 
estudiantes evalúen distintas opciones para su futuro, y no 
solo relacionadas con la educación superior, lo cual amplia 
sus horizontes para poder desenvolverse en la sociedad una 
vez terminados sus estudios de enseñanza media. 

Además, se ha reconocido la importancia de fortalecer la 
implementación del programa en los establecimientos edu-
cativos, asegurando la presencia de profesionales y recursos 
adecuados, así como la realización de actividades frecuentes 
y de calidad. 

Es por ello, que a partir de todo lo antes expuesto, algunas 
mejoras que se podrían considerar, en virtud de las evalua-
ciones y otras investigaciones; serían otorgar información 
más clara y oportuna sobre el programa a estudiantes, profe-
sores y apoderados, para disipar dudas y brindar orientación 
clara respecto de todo el proceso que se lleva a cabo durante 
los años de estudio correspondiente a 3° y 4° medio.  Así tam-
bién, ampliar el contenido del programa para brindar orien-
tación sobre opciones de estudio o trabajo no universitarias, 
considerando que quizás no todos los estudiantes desean 
continuar estudios en universidades. 

Y, por último, implementar un sistema de evaluación con-
tinua del programa PACE, dado que en lo que va del fun-
cionamiento del programa solo se han realizado tres, siendo 
la última realizada en el año 2019, lo cual permitirá obtener 
información actualizada sobre su efectividad y realizar los 
ajustes necesarios para mejorar los resultados, principalmen-
te considerando los efectos de la pandemia. Al respecto, se 
sugiere incluir la recopilación de datos sobre el desempeño 
académico de los estudiantes y su posterior seguimiento una 
vez que ingresen a la educación superior, e incluso en sus tra-
yectorias de vida y laborales. 
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En Latinoamérica, a pesar de las diferencias sociopolíticas y administrativas en los sistemas 
penitenciarios, las condiciones precarias, los altos niveles de exclusión social de sus usuarios y 
la alta complejidad de sus contextos parecen ser características comunes en la región. Es en este 
escenario carcelario, receptor y amplificador de profundas contradicciones sociales de la región, 
es donde el Trabajo Social se inserta como una disciplina y profesión de “ayuda” para las personas 
privadas de libertad, sus familiares y la sociedad. Sin embargo, una de las preguntas empíricas 
que permanece poco explorada a nivel regional dice relación con los roles y funciones de la 
profesión al interior de los recintos y sistemas penitenciarios. Para profundizar en esta pregunta, 
realizamos una revisión sistemática de los sitios web oficiales de las instituciones penitenciarias 
de la región, de modo de analizar críticamente el rol profesional, su relación con las personas 
privadas de libertad, con la institución penitenciaria y, eventualmente, otros actores. 

In Latin America, despite the sociopolitical and administrative differences in the prison systems, the 
precarious conditions, the high levels of social exclusion of its users, and the high complexity of its contexts 
seem to be common characteristics in the region. It is in this scenario, marked by profound, contradictory 
social inequalities, is where Social Work intervenes as a discipline and profession of “help” for people 
deprived of liberty, their families and society. However, one of the empirical questions that remains little 
explored at the regional level is related to the roles and functions of the profession within prisons and 
penitentiary systems. To delve into this question, we carried out a systematic review of the official websites 
of penitentiary institutions in the region, in order to critically analyze the professional role, its relationship 
with persons deprived of liberty, with the penitentiary institution and, eventually, other actors.

Keywords:
Prisons, Latin America, 
social work, roles

1. Introducción 

América Latina es una de las regiones más desiguales del 
mundo (Zmerli & Castillo, 2015) así como también una de las 
más violentas (Muggah & Tobón, 2018). En este escenario, la 
llamada “guerra contra las drogas” y el populismo punitivo 
se han ido posicionando como uno de los principales ejes de 
la política criminal en la región (Morales, 2012). Como resul-
tado, la mayoría de los sistemas penitenciarios en América 
Latina se han visto abrumados por un alto hacinamiento, 
escasa infraestructura para programas de reinserción, altos 

niveles de violencia entre los reclusos, maltrato institucional 
por parte de los guardias y una falta general de reinserción 
efectiva (Bergman & Fondevila, 2021). De este modo, las cár-
celes en la región se han transformado en crisoles donde se 
recibe a los desventajados sociales y, al mismo tiempo, se 
amplifican las profundas desigualdades iniciales de quienes 
llegan a las prisiones de la región (Wacquant, 2001). 

En este contexto carcelario es donde Trabajo Social se inser-
ta como una profesión de “ayuda” para las personas privadas 
de libertad, sus familiares y la sociedad, ejerciendo diversas 
funciones. Sin embargo, una pregunta que permanece aún 
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abierta de contrastación empírica dice relación con los roles y 
funciones de la profesión al interior de las cárceles, así como 
también cuáles son las principales tensiones profesionales 
dentro de estos espacios. 

En Chile, aunque la profesión de Trabajo Social está de facto 
presente dentro de las cárceles, se cuenta con poca informa-
ción sistemática respecto al rol profesional en otros países de 
la región. Así, este artículo describe y analiza críticamente–en 
base a una revisión de sitios web de los servicios penitencia-
rios de varios países—los roles y funciones que desempeñan 
los/las trabajadores social en las cárceles, examinando asimis-
mo las tensiones y el potencial profesional en estos espacios.

La complejidad del contexto penitenciario latinoamericano
La situación carcelaria a nivel latinoamericano, a pesar de 

las diferencias respecto a sus conformaciones e instituciones 
a cargo de éstas, tienen un alto grado de similitud sobre las 
condiciones que presentan. En este sentido, el uso de la cár-
cel como medida punitiva parece ser algo característico de 
la región, con un alto nivel de hacinamiento –promedia un 
64%–en la región (Alvarado, et al., 2020), incluyendo el caso 
de Brasil, país que tiene la tercera mayor población penal del 
mundo (Carvacho, et al., 2021). 

Los sistemas penitenciarios en América Latina parecen es-
tar en crisis en toda la región (Farranaga et al., 2022; Bergman 
& Fondevila, 2021). Por ejemplo, las tasas de encarcelamiento 
de la región son más altas que el promedio internacional (145 
por cada 100,000 habitantes) y, mientras la población carce-
laria mundial ha aumentado en promedio un 24 % desde el 
2000, las cárceles de América del Sur y Central lo han hecho 
en 175% y 67% respectivamente (Walmsley, 2018). 

Otros indicadores de la crisis son la falta de personal y el 
insuficiente entrenamiento que reciben para ejercer su labor, 
tanto a nivel de profesionales/técnicos, como de personal de 
seguridad (Carvacho, et al., 2021; Dammert, 2015); el dete-
rioro de las condiciones materiales de los recintos y la falta 
de servicios básicos (Alvarado, et al., 2020; Espinoza et al., 
2014); o la creciente violencia que se observa dentro de los 
recintos penitenciarios latinoamericanos (Bergman & Fonde-
vila, 2021). 

En este sentido, una característica bien marcada de las cár-
celes de América Latina es la precariedad física del encierro, 
debido al hacinamiento y la falta de espacios de reinserción. 
Este escenario termina siendo un caldo de cultivo para la vio-
lencia –entre internos, o entre ellos y los funcionarios peni-
tenciarios—convirtiendo las prisiones en lugares de creciente 
violencia, impunidad y brutalidad (Bergman & Fondevila, 
2021; Dammert, 2015). 

Las condiciones anteriormente descritas han aportado a 
que el alcance que tienen los programas de reinserción sea 
muy acotado, reforzado por los bajos presupuestos destina-
dos (Dammert, 2015).  Esto ha generado que como sucede y 
se indica en Argentina, las cárceles tengan un modelo de jau-
la o depósito humano (Carvacho et al, 2021) haciendo analo-
gía al funcionamiento excluyente de la cárcel, lo cual es difícil 
de cuantificar a nivel regional debido a la ausencia de esta-
dísticas que ayuden a medir el impacto de los programas y la 
falta en la mayoría de los países de la región del indicador de 
reincidencia (Dammert, 2015).  

Cabe señalar, que a pesar de no ser algo extraño dentro del 
contexto penitenciario, esto ha destacado de gran manera en 
América Latina, donde en algunos casos ha generado fenó-

menos como el de autogobierno y cogobierno con los internos 
en contraste con el resto de la región que presenta un régimen 
disciplinar (Carvacho et al, 2021; Darke & Karam, 2016). Los 
altos niveles de violencia quedan en evidencia cuando vemos 
las estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo, que 
indican que el 46% de los internos ha sufrido un robo, un 16% 
ha sufrido palizas y al menos un 1% ha sido víctima de un 
delito sexual (Alvarado y Vélez 2019).  En suma, tal como lo 
señalan Bonilla y Álvarez (2013), la precariedad se ha conver-
tido en una característica de la región.

El contexto carcelario chileno
Aunque con matices, gran parte de este panorama se repli-

ca también en Chile donde se han reportado falta de acceso a 
programas (Espinoza et al., 2014), maltrato institucional a re-
clusos (INDH, 2018), violencia entre internos que parece ir en 
aumento (Sanhueza et al., 2020), y una alta reincidencia (Fun-
dación Paz Ciudadana, 2013; Gendarmería de Chile, 2013).

Otro elemento que se ha señalado como factor en el caso 
chileno es que se privilegiaría el control y la seguridad, por 
sobre el bienestar y las posibilidades de reinserción, donde 
los derechos humanos no han tenido el énfasis que debieran 
tener, a la luz de un abandono histórico del sistema carcelario 
por parte del estado (Espinoza et al., 2014). 

El escenario parece contradictorio debido a que estas con-
diciones no sólo no permiten el acceso a programas de reha-
bilitación y reinserción, sino que, a su vez, ponen en riesgo la 
misma seguridad, ya que este ambiente es propicio para la 
realización de motines, huelgas y episodios de violencia tanto 
entre internos como con los mismos funcionarios de gendar-
mería (Dannemann, 2016), lo cual complica la aplicación de 
los programas de reinserción y dificulta la labor profesional.

El alcance reflejado en la baja reinserción y alta reincidencia 
genera cuestionarse los factores que provocan este resultado 
en el sistema chileno. Dentro de estos podemos encontrar el 
hacinamiento –aunque menor al promedio latinoamerica-
no—el cual no solo deteriora la salud física y psicológica de 
las personas privadas de libertad, sino que además limita las 
posibilidades de acceder a programas de reinserción y bene-
ficios penitenciarios, tornándose difícil implementar rehabili-
tación en estas condiciones (Espinoza et al., 2014). 

A estas dificultades mencionadas, se le suma el consumo 
permanente de sustancias dentro de los recintos penitencia-
rios, situación que no es ajena a la realidad regional, donde 
al menos un 16% de los internos consumiría sustancias ilíci-
tas (Álvarez y Vélez, 2019), siendo éste considerado uno de 
los principales problemas detectados tanto por gendarmes 
como por profesionales técnicos que trabajan al interior de 
los recintos, debido a que es uno de los motivos centrales de 
enfrentamientos  (Alarcón y Bahamondes, 2017). Esto viene a 
poner en jaque no solo a la reinserción, sino que a la misma 
seguridad tanto de los internos como de los funcionarios que 
trabajan al interior. En este sentido, el consumo de drogas 
dentro de los centros penitenciarios estaría ligado –en par-
te—al actuar deshonesto de algunos funcionarios penitencia-
rios (Sanhueza y Pérez, 2019). 

El rol del Trabajo Social en las cárceles de la región
A través de una revisión sistemática de los sitios web gu-

bernamentales, Farranaga y sus colegas del John Jay College 
(2022) han identificado algunas iniciativas tendientes a la re-
habilitación de las personas encarceladas, sugiriendo que el 
ideal rehabilitativo no estaría muerto en la región (Fanarraga 
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et al., 2022; Bergman & Fondevila, 2021; Sanhueza & Pérez, 
2019), aunque existirían bastantes resistencias a las llamadas 
“intervenciones basadas en evidencia” (Farranaga et al., 2022; 
Sanhueza & Brander, 2017), y la rehabilitación no constitui-
ría una prioridad central (Farranaga et al., 2022; Dammert, 
2015; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
[PNUD], 2013).

Es en este contexto donde el Trabajo Social (junto con la 
psicología) se inserta de facto en los diversos sistemas carce-
larios de la región, realizando diversas acciones encaminadas 
genéricamente a la “ayuda” de las personas encarceladas. No 
obstante, aun cuando es una de las profesiones más presen-
tes en las cárceles de la región, poco se conoce respecto a las 
orientaciones, roles y funciones profesionales dentro de estos 
espacios. 

Respecto a los desafíos que presenta el Trabajo social peni-
tenciario, se puede decir que uno de los primeros obstáculos 
es la desvalorización social que aparejada con el trabajo con 
personas que son, a su vez, altamente estigmatizadas como 
son las personas privadas de libertad. Ahora bien, tal como 
lo señala Estévez (2015), los trabajadores sociales son agentes 
de cambio y dirigen su labor hacia sujetos que, a pesar de 
su situación de privación de libertad siguen siendo personas, 
con una dignidad humana inalienable.

Otra problemática que ha configurado el contexto del siste-
ma carcelario en Chile siendo un “obstaculizador” que no se 
ha mencionado explícitamente pero sí es identificable, es la 
alta complejidad de la población penal. En este sentido, por 
ejemplo, se estima que en el caso de Chile cerca de la mitad 
de las personas encarceladas habrían pasado por programas 
estatales de “protección” a la infancia vulnerada (Sanhueza y 
Pérez, 2019), se asociaría a experiencias sistémicas de maltra-
to, abusos, uso de tranquilizantes, antipsicóticos y antidepre-
sivos en las trayectorias vitales de una proporción importan-
te de individuos que más adelante terminarán encarcelados 
(Dannemann, 2016). 

A lo anterior se suma el hecho que la mayoría de los tra-
bajadores sociales no tendrían acceso a una oferta educativa 
altamente especializada para enfrentar y desenvolverse ade-
cuadamente en este contexto complejo, donde se requiere el 
concurso de diferentes áreas como psicología, criminología, 
derecho penitenciario, o psiquiatría forense (entre otras) (Flo-
res, 2016). 

Un factor adicional a lo anterior (y, probablemente una 
consecuencia en parte de lo mismo) es la escasa bibliogra-
fía existente en publicaciones periódicas respecto al trabajo 
social desarrollado al interior de recintos penitenciarios, y 
una cultura organizacional no acostumbrada a la reinser-
ción como foco central de su quehacer, aparece lo que señala 
Brander y Sanhueza como “obstaculizadores del trabajo de 
los profesionales que trabajan en cárceles” (2016, p. 1), entre 
los cuales se encuentra “la tensión entre seguridad y reinser-
ción” para el caso chileno (Brander y Sanhueza, 2016, p. 15). 

Asimismo, el trabajo social se encuentra sujeto a la delega-
ción de funciones por parte de la institución a cargo, lo cual 
por defecto, trae consigo una escasa autonomía en términos 
de procesos de toma de decisiones así como también la deli-
mitación de las funciones propias de la disciplina, las cuales 
comúnmente se inclinan en gestiones de carácter burocrático, 
obstaculizando planes de acción basados en evidencia con 
perspectiva crítica.

En esta materia, Kouyoumdjian y Poblet (2010) señalan la 
importancia de una intervención enmarcada en una índole 
crítica debido a que la profesión constituye una herramienta 
que contribuye a deconstruir discursos estigmatizantes, de-
volviéndole a las personas detenidas su condición de ser hu-
mano portador de derechos. De esta forma, los autores afir-
man que se generan espacios en donde los detenidos pueden 
manifestarse con voz propia resultando imprescindible que 
el trabajador social pueda construir una visión que trascienda 
la manera fragmentada en que se presentan los problemas, 
para así poder desarrollar una intervención fundada, huma-
na y eficaz.

En años recientes, el trabajo social en América Latina ha 
estado haciendo importantes esfuerzos por ser reconocido 
como una disciplina, capaz de generar conocimiento y po-
sicionarse crítica y propositivamente en medio del desigual 
y “colonizado” contexto social de la región (Muñoz-Arce, 
2020). En este sentido, varios líderes de la profesión en la re-
gión–a nivel académico—han llamado a superar el llamado 
imperialismo profesional (Midgley, 1981) y el “colonialismo del 
conocimiento” que afectaría la profesión y la intervención 
social (Vivero-Arriagada, 2020; Muñoz-Arce, 2020), donde 
resultaría crucial recuperar el rol intelectual de la profesión 
(Saracostti et al., 2012).

Esto, indudablemente, también cuestiona las cárceles, en 
cuanto espacios que actúan como receptáculos y amplifica-
dores de la desigualdad social de la sociedad mayor y de los 
sistemas de justicia, en particular (Farranaga et al., 2022). En 
combinación con esto, existen actitudes de desconfianza ha-
cia los gobiernos de la región en cuanto al control del crimen 
(Cohen et al., 2017) y, ligado a lo mismo, una opinión pública 
muy volátil y cambiante en cuanto al castigo y la reinserción 
(Tonry, 2004).

En este mismo sentido, aun cuando las disputas profesio-
nales del trabajo social por el reconocimiento disciplinar y 
el movimiento “anti-colonial” puedan estar tomando lugar 
en la región, esto no quiere decir que necesariamente estas 
discusiones vayan a la misma velocidad en otros espacios 
profesionales como el penal o el penitenciario, aun cuando 
haya mucha presencia de facto de la profesión allí. En este sen-
tido, los sistemas carcelarios en la región son conocidos por 
su precariedad material, abandono histórico por parte de los 
estados, y consiguiente inercia para enfrentar cambios. 

De este modo, el presente estudio quiere preguntarse quién 
es y qué funciones cumplen quienes intervienen, centrándo-
se en el trabajador social como profesional que posee un rol 
desconocido en el contexto nacional y regional en cuanto a su 
función específica. Asimismo, queremos explorar las posibles 
tensiones profesionales que puedan surgir a partir de las fun-
ciones realizadas dentro de los espacios carcelarios.

2. Metodología

Dada la escasa bibliografía respecto al trabajo que realiza 
en específico el trabajador social y cuál es su rol dentro de las 
intervenciones en un contexto penitenciario, es que se ha con-
siderado pertinente realizar una revisión sistemática de los 
sitios web gubernamentales de los servicios penitenciarios la-
tinoamericanos. Esta revisión sigue el modelo planteado por 
Fanarraga y sus colegas (2022) y pensamos que nos ayudará 
a responder una duda en específico con el nivel más alto de 
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evidencia disponible (Moreno et al, 2018). 
La revisión sistemática de sitios web en el ámbito de la re-

inserción sigue el ejemplo del trabajo reciente de Farranaga 
y sus colegas (2022), con el fin de recolectar información de 
forma objetiva respecto a cuáles son las principales funciones 
que desempeña el trabajador social en cárceles en los países 
vecinos (Sánchez-Meca y Botella, 2010).

En este sentido, los criterios para seleccionar la bibliografía 
a estudiar e incluir dentro de la revisión, se han basado en 
la escasa presencia de artículos académicos que aborden la 
temática por lo cual por temas de tiempo y la necesidad de 
acotar el tema se ha reducido a netamente la revisión de todo 
tipo de información y documentos gubernamentales de las 
instituciones penitenciarias a cargo de las intervenciones en 
las cárceles correspondientes a diversos países de Latinoamé-
rica.

Debido a la falta de algunos países de un organismo claro 
se han revisado los ministerios, coordinaciones y otras ins-
tituciones relacionadas con la responsabilidad carcelaria de 
cada país, además de los hipervínculos que estas conectaban 
con otras plataformas institucionales (se debió flexibilizar la 
obtención de datos debido a la falta de fuentes de datos ya 
que existía poca información tan específica).

Dentro de los documentos se inició con la revisión de pro-
gramas expuestos en las páginas webs oficiales que entrega-
ran información al respecto de la reinserción e intervención 
dentro de los penales. En el caso de no encontrar contenido 
que aportara a responder nuestra pregunta, se procedió a re-
visar informativos, planes, informes, hasta llegar en algunos 
casos con reformas procesales penales que incluyeran la labor 
profesional.

Para hallar material idóneo se utilizan conceptos claves 
de búsqueda, tales como: “trabajo social”, “servicio social”, 
“asistencia social” o alguno equivalente, con el objetivo de 
encontrar en detalle información que nos referenciara la labor 
del trabajador social dentro de los centros penitenciarios de 
cada país. Se usa esta metodología por la diversidad concep-
tual con la que se trata al trabajador social en América Latina, 
teniendo alguno de los países revisado aún concepciones di-
ferentes de éste.  

3. Principales Hallazgos 

En nuestra revisión se consideraron 18 países de Latinoa-
mérica, encontrándose información relevante en solo 16 de 
estos, siendo Cuba y Venezuela los dos donde no se encontra-
ron datos ni información en el website del respectivo sistema 
penitenciario. Dentro de los países que se encontraron resul-
tados, 9 pudieron ser resultados más específicos y descripti-
vos de las labores que realiza el trabajador social dentro del 
contexto penitenciario.

Entre de los países que presentaron resultados de los do-
cumentos y páginas encontradas, poco más del 50% de estas 
corresponden a los últimos 5 años, aproximadamente el 19% 
tienen una antigüedad de 5 a 10 años y, alrededor de un 9,5 
% más de 10 años, el porcentaje restante no presenta fecha o 
no fue encontrada. La Tabla 1 (a continuación) presenta una 
síntesis de los principales hallazgos por cada país.

Dentro de los hallazgos más relevantes debido a la frecuen-
cia, fue la inclusión del trabajador social en equipos multidis-

ciplinares, interdisciplinares y equipos técnicos en general, 
siendo los primeros encontrados en 8 países, equipos inter-
disciplinarios en 7 y en equipos técnicos en la mitad (9 de los 
18) de los países revisados. Asimismo, otro de los hallazgos 
encontrados es el trabajo del trabajador social no sólo con la 
persona privada de libertad, sino que también con su familia, 
encontrándose en 9 de los 18 países, a diferencia del trabajo 
con instituciones externas encontrándose únicamente en 4 de 
los 18 países.

Dentro de las labores que se realizan están las de índole 
más burocrático por medio de la gestión de la documentación 
de los internos, la cual se encontró en 3 de los 18 países. Ade-
más, la figura del trabajador social es parte de los filtros para 
lograr beneficios al interior de los recintos penitenciarios por 
medio de evaluaciones y recomendaciones “propias de la dis-
ciplina”. Además, se encontró que el trabajador social dentro 
de los recintos penitenciarios realiza informes, evaluaciones 
y estudios socioeconómicos en 5 de los 18 países con excep-
ción de que se le solicita un aporte desde la creación de una 
evaluación y estudio socio- criminalístico en 1 país, siendo 
Costa Rica. Otra función que se repite en varios países es el 
de dictar charlas y talleres de diferente carácter para el aporte 
en los procesos de tratamiento o promoción de determinados 
mensajes. Esto se dio en 7 de los 18 países.  

El trabajador social también forma parte importante para 
el ingreso y la vida cotidiana de los internos, donde colabora 
en la adecuación y recibimiento de nuevos internos, obser-
vándose en 3 de los 18 países. Esta también va en la línea del 
seguimiento que se les da a los internos, la preocupación por 
las situaciones y condiciones que estos presentan dándose 
esta en 6 de los 18 países. 

Un hallazgo llamativo fue que en la mayoría de los países 
revisados se encontró que existían más de una institución a 
cargo de los recintos penitenciarios, donde en muchos casos 
cuentan con servicios locales que se encargaban tanto de la 
seguridad como de la reinserción, por lo cual había poca in-
formación centralizada. Esto sucedía en mayor medida en 
países como Brasil, México y Argentina ya que tienen estados 
federados.

Algo que sucedió también fue que varias páginas presenta-
ron restricciones de acceso como medida de seguridad, otras 
presentan una gran cantidad de hipervínculos vacíos, difi-
cultando el acceso a archivos que podrían haber contribuido 
en la revisión.  A su vez se encuentran páginas que estaban 
derechamente vinculadas a otros ministerios, los cuales están 
fuera de la selección inicial, por lo cual en ese caso se expan-
dió la revisión a estas instituciones.

Por otra parte, los hallazgos demuestran que las funciones 
del trabajador social en la región se relacionan primordial-
mente con participar en equipos multidisciplinarios; reali-
zar intervenciones con la familia de los reclusos; actúa como 
puente (o de portero o gatekeeper) en cuanto a beneficios para 
los reclusos y/o sus familias; dirigir talleres para la promo-
ción de determinados contenidos; realizar seguimiento de los 
casos.
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4. Conclusiones y Discusión 

En este estudio quisimos explorar las principales funciones 
y roles profesionales delegados a los trabajadores sociales en 
los contextos carcelarios de países pertenecientes a Latinoa-
mérica. En nuestro proceso de búsqueda, encontramos una 
importante presencia de facto en prácticamente todos los paí-
ses de la región donde se obtuvo información (16 de 18). 

 Al mismo tiempo, en la mayoría de los países de la región 
que cuentan con información respecto al trabajo social, se se-
ñala que este tiene como objetivo alcanzar la (re)inserción so-
cial de los reclusos. Esta última se concibe una tarea compleja, 
pero factible, enmarcada en intervenciones tanto interdisci-
plinarias como multidisciplinarias. 

En cuanto a las funciones y roles, nuestros hallazgos mues-
tran que típicamente el/la trabajador/a social en la región se 
desenvuelve en equipos multidisciplinarios; realiza interven-
ciones con la familia de los reclusos; actúa como puente (o de 
portero o gatekeeper) en cuanto a beneficios para los reclusos 
y/o sus familias; realiza charlas y dirige talleres para la pro-
moción de determinados contenidos; realiza seguimiento de 
los casos; y, en menor medida, ayuda en el proceso de recibi-
miento de nuevos internos.

En términos generales, la profesión aparece prácticamen-
te cien por ciento asociada a tareas del así llamado “proceso 
diagnóstico” y a una variedad acciones encaminadas a faci-
litar la reinserción de las personas encarceladas. Aunque no 
hay datos específicos respecto a la evaluación de las inter-
venciones llevadas a cabo, es posible hipotetizar que en el 
complejo contexto de las cárceles en Latinoamérica, resulta 
difícil generar intervenciones con una mayor efectividad, a 
diferencia de lo que ocurriría en países anglosajones, donde 
existen mejores condiciones de infraestructura, cultura orga-
nizacional y entrenamiento para los profesionales que hacen 
reinserción (Sanhueza & Brander, 2017).

Un aspecto donde seguramente existen tensiones entre la 
formación profesional y lo enseñado en la academia es que, 
en varios países, el trabajador social cumple funciones de 
filtro para el acceso a beneficios carcelarios, siendo él quien 
conecta la solicitud con la organización, prestando orienta-
ciones no tan solo a los internos sobre diversos beneficios 
sino también a la familia de estos. Este rol de gatekeeper puede 
tensionarse a la luz de las funciones que el profesional debe-
ría tener, de acuerdo a cierto ideario más bien emancipador 
que se le atribuye a la profesión, al menos desde parte de la 
academia (Vivero-Arriagada, 2020).

De acuerdo a nuestra revisión, es posible inferir que la in-
tervención profesional en las cárceles de la región se move-
ría entre labores de asistencia, de rehabilitación y de control 
con las personas privadas de libertad. En nuestra revisión, 
sin embargo, no encontramos menciones a escuelas de pensa-
miento o autores específicos, ni tampoco ninguna referencia 
a recuperar sitiales intelectuales en la profesión (Saraccosti 
et al., 2012) o a realizar esfuerzos contra el colonialismo del 
conocimiento (Muñoz-Arce, 2020). 

En otras palabras, el trabajo social penitenciario existe en la 
región, pero estaría más abocado en realizar tareas (urgentes) 
de asistencia, diagnóstico y de tratamiento o reinserción, pero 
no figura en la realización de producción intelectual o de crí-
tica dentro de estos espacios. Esta ambigüedad también pue-
de ser vista como una oportunidad debido a que los límites 

del quehacer profesional son difusos y poco claros pero pre-
sentes en un espacio de constantes contradicciones dándose 
la posibilidad de verlo como una oportunidad y espacio de 
resistencia (Muñoz-Arce, 2020), al alero de potenciales traba-
jos con otras disciplinas o colegas, de una forma más integral 
(Muñoz-Arce y Madrigal, 2018).

Una potencial limitación de nuestra búsqueda es que en 
la mayoría de los países examinados existía más de una ins-
titución a cargo de los recintos penitenciarios, por lo cual se 
encontró poca información centralizada. Asimismo, diversas 
plataformas presentaban restricciones de acceso como medi-
da de seguridad, mientras que otras presentaron una gran 
cantidad de hipervínculos vacíos, siendo posible que parte 
de lo realizado por trabajadores sociales no haya quedado 
capturado en nuestro análisis. Otra posible limitación es que 
existan intervenciones y/o eventuales investigaciones realiza-
das por fuera de los sistemas penitenciarios (al alero de ONGs 
o grupos de voluntarios) que este análisis –realizado dentro 
de los sitios web de los sistemas penitenciarios—no haya re-
cogido. 

Aun con sus limitaciones, este estudio aporta en cuanto 
a generar una evidencia empírica preliminar en torno a los 
roles, funciones y el quehacer profesional del trabajador/a 
social en los sistemas penitenciarios de la región. En este sen-
tido, una mayor profesionalización de la disciplina en estos 
contextos podría contribuir a generar mayores posibilidades 
de intervenciones eficaces, aun cuando también deberían 
operar otros factores de nivel más organizacional y macroso-
cial (Sanhueza et al., 2022; Brander & Sanhueza, 2016; Flores, 
2016).

Futuros estudios podrían indagar en torno a las nociones, 
prácticas y evaluación de las acciones de reinserción llevadas 
a cabo desde la profesión. Siendo la rehabilitación una de las 
misiones del sistema penitenciario, pero existiendo, al mis-
mo tiempo, importantes brechas formativas en este ámbito 
en la región, parece importante indagar una agenda de tra-
bajo para mejorar la calidad de las intervenciones del trabajo 
social, así como también su aportación crítica para el mejora-
miento del sistema en su conjunto. 

5. Fuentes de financiamiento

El artículo fue posible gracias al financiamiento de la Agen-
cia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, a través del 
proyecto Fondef #ID21I 10255. Asimismo, este artículo pudo 
llevarse a cabo gracias al Fondo Start-Up Fund #104502 de la 
School of Social Work Loyola University Chicago.
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R E S U M E N

A B S T R A C T

El siguiente artículo entrega los resultados de una investigación centrada en la valoración del 
uso del tiempo de las familias monoparentales masculinas de la comuna de Tomé, desde la 
mirada/perspectiva de los padres que lideran estas familias. Con ello se busca evidenciar su 
realidad y como logran desarrollar su dinámica familiar, considerandoademás los efectos que 
el confinamiento por la pandemiapudo generar en el ejercicio de la parentalidad. Se trata de una 
investigación cualitativa, aplicando la técnica de entrevista semiestructurada a cinco padres de 
familia monoparental masculina de la comuna de Tomé. Dentro de los principales hallazgos se 
destaca el afecto de los padres hacia sus hijos yel establecimiento de normas, límites y reglas. 
Logran contar con redes de apoyo y tener vinculación con los espacios de sus hijos, principalmente 
la escuela, rompiendo con las características de la masculinidad hegemónica. 

The following article provides the results of an investigation focused on the valuation of the use of time 
of male single-parent families in the commune of Tomé, from the point of view/perspective of the fathers 
who lead these families. The aim is to show their reality and how they manage to develop their family 
dynamics, also considering the effects that the confinement due to the pandemic could generate in the 
exercise of parenthood. This is a qualitative research, applying the semi-structured interview technique to 
five fathers of single-parent male families in the commune of Tomé. Among the main findings, the affection 
of fathers towards their children and the establishment of norms, limits and rules stand out. They are able to 
count on support networks and have links with their children’s spaces, mainly the school, breaking with the 
characteristics of hegemonic masculinity.

1. Introducción 

Tanto Latinoamérica como Chile han sufrido diversas 
transformaciones que han influido directamente a la familia, 
principalmente en la reducción de las familias nucleares bi-
parentales y la presencia de las familias monoparentales mas-
culinas (Arriagada, citada en Bilbao y Herrera, 2014), fenó-
menos que se asocian también al incremento de los divorcios, 
separaciones y soltería, además de las migraciones y de la 
esperanza de vida (Arriagada, 2007, p. 128). Estas afirmacio-

nes son interesantes de indagar considerando las característi-
cas sociales, culturales y económicas que posee el país y que 
no se ha logrado estudiar en profundidad, aun teniendo en 
conocimiento que existe un aumento de las familias mono-
parentales masculinas en Chile, por lo tanto, abre un espacio 
para descubrir la forma de funcionamiento de estas familias 
y cómo se logran desenvolver de acuerdo a sus propias ca-
racterísticas.  

Barrón (1998) señala que existe una ruta que la familia 
puede seguir para llegar a ser una familia monoparental, 
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Tomé, desde la valoración que le otorga el padre a la realidad 
de su familia. 

2. Metodología

La investigación se trabajó con una metodología cualitati-
va, con el fin de contribuir al acercamiento de la realidad de 
los entrevistados, obteniendo información veraz, desde su 
propia valoración, rescatada a partir del relato de los invo-
lucrados, y un análisis acerca del fenómeno investigado des-
de el discurso de los entrevistados, conforme a los referentes 
conceptuales y teóricos que dan sustento a este estudio.

El alcance de esta investigación es de carácter descriptiva, 
ya que tiene la finalidad de buscar un perfil del objeto de es-
tudio elaborando una especie de mapa que permita describir-
lo, y predecir su comportamiento. 

Se sustenta desde el enfoque teórico-metodológico de la 
Fenomenografía, de orientación cualitativa. Según Marton 
(citada en Tojar, 2006), esta perspectiva parte de la idea, que 
desde un mismo fenómeno existe un universo infinito de con-
cepciones y, su propósito, consiste en obtener una panorámi-
ca ilustrada de las distintas formas de entender los diversos 
fenómenos educativos y sociales, permitiendo comprender la 
interpretación, valoración y significados desde los discursos 
que entregaron los entrevistados, conforme a su realidad.  En 
concreto, el foco de interés son las diversas concepciones que 
tienen los individuos sobre la misma experiencia y qué expe-
rimentan al utilizar su tiempo, de acuerdo a la valoración y 
significado que ellos les otorgan a las actividades realizadas 
diariamente. En este caso, la Fenomenografía puede aproxi-
mar a las diversas formas, subjetivamente diferentes de apre-
hender y concebir el fenómeno de interés, para ello se utilizó 
la entrevista elaborada desde un sistema de dimensiones que 
buscan recoger la diversidad de concepciones que tienen los 
padres respecto a la organización de actividades. 

Con ello se recopila e interpreta detalladamente toda la 
información posible sobre un individuo o fenómeno, reca-
bando la mayor cantidad de antecedentes, que permitan des-
cribir las valoraciones que se obtienen desde la mirada del 
padre en relación a su realidad.

El muestreo fue de carácter intencional, permitiendo se-
leccionar casos característicos de una población limitando la 
muestra solo a estos casos. Se utiliza en escenarios en las que 
la población es muy variable y consiguientemente la muestra 
es muy pequeña (Otzen y Manterola, 2017). Para esta inves-
tigación el perfil de la muestra era familias monoparentales 
masculinas de la comuna de Tomé que tengan niños y/o ado-
lescentes menores de 18 años. 

Se utilizó la técnica de la entrevista, la cual tiene por fina-
lidad la obtención de datos mediante la formulación de in-
terrogantes, acercándose a la individualidad de la persona 
que interpreta el mundo a través de sus palabras (Rodríguez, 
2008). Se utilizó un tipo de entrevista semiestructurada que 
permitiera contar con una pauta que fuera flexible al momen-
to de obtener los datos. 

La elaboración de la malla temática facilita el ordenamiento 
del trabajo, de acuerdo, a los objetivos esperados, en ella se 

distinguiéndose tradicionalmente tres posibilidades: a) la 
maternidad solitaria o extra-conyugal, b) la viudedad y c) la 
separación y/o divorcio, estas dos últimas con existencia de 
progenie. Conocer la ruta permite evidenciar el origen de la 
constitución de una familia monoparental, comprender los 
procesos de restructuración que ha vivido el grupo familiar 
y entender el modo de organización que han logrado para 
cumplir con las actividades y necesidades requeridas. Hoy 
se vuelve una necesidad conocer el origen de este tipo de 
familias, cuyo funcionamiento se ve influido por el contexto 
familiar en que se desenvuelven y que es preciso considerar 
cuando se plantea una intervencióno ampliar el conocimien-
to en la temática. 

Para esta investigación ha sido un desafío encontrar datos 
que revelen información estadística acerca de las familias mo-
noparentales masculinas de la comuna de Tomé. En el año 
2011, se realizó un recuento de los datos obtenidos en la Ficha 
de Protección Social, la cual indica que existían 2.480 familias 
monoparentales y de ellas solo el 1% eran monoparental mas-
culina. De acuerdo a la CASEN 2017 se evidencia que existen 
2.632 familias monoparentales, pero no indica si cuentan con 
una jefatura masculina o femenina liderando a la familia, de 
lo cual, evidenciándose una invisibilización de las familias 
monoparentales masculinas frente a los datos estadísticos. Ya 
en 2022, se puede obtener un dato certero desde el Registro 
Social de Hogares1, que indica que existen 648 familias mo-
noparentales masculinas en Tomé.La dificultad en cuanto a 
acceso a datos estadísticos y/o claridad en la información de 
los sujetos  dificulta futuros procesos de intervención e inves-
tigación. 

Al respecto, el Diagnóstico Comunal de Infancia de la co-
muna de Tomé, desarrollado por la Oficina de protección de 
los derechos de Infancia y Adolescencia (OPD) en el año 2022, 
señala que un 91,7% dice ver todos los días a la madre versus 
el 57,5% que menciona ver al padre todos los días, mante-
niendo el patrón de que la madre es quien mantiene el vín-
culo principal con los niños y niñas.  Este estudio también 
determinó que la salud mental se vio afectado negativamente 
producto de la pandemia confirmando la prevalencia de tras-
tornos tales como ansiedad, depresión, crisis de angustias, 
etc.,situaciones que pudieran estar afectando negativamente 
a los niños, niñas y adolescentes de la comuna. 

Por ello se insiste en que la problemática radica en la ne-
cesidad de recabar información acerca de la realidad de las 
familias monoparentales masculinas, su acceso a redes de 
apoyo y si logran utilizarlas de manera efectiva para satisfa-
cer las necesidades inmediatas de la familia. Considerando 
dentro de estas redes a familiares que pudieran apoyar en el 
cuidado y en la resolución de conflictos de manera inmedia-
ta. También las redes institucionales en las cuales está inserta 
la familia y que pudieran apoyar el cuidado y la crianza de 
los hijos o aquellas que pueden brindarles asesorías. De es-
tas redes se desconoce información, por lo tanto,se percibe 
como un obstáculoen la intervención con estas familias. esto, 
teniendo en cuenta el período de pandemia, del cual se des-
conoce la forma en que lograron desenvolverse y si pudieron 
acceder a algún tipo de apoyo para satisfacer sus necesidades 
de cuidado, crianza para cumplir con ello sus responsabili-
dades laborales, familiares y de participación en el ámbito 
comunitario. 

Con ello, este estudio tuvo por objetivo general conocer 
a las familias monoparentales masculinas de la comuna de 
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consideran los objetivos específicos de la investigación, a par-
tir de dimensiones y subdimensiones que permiten estructu-
rar las preguntas guías.

Debido al carácter cualitativo del estudio, seutilizó un aná-
lisis de tipo Hermenéutico, por tanto, desde el planteamiento 
de Heidegger (citado en Morse, 2006) el objetivo de este mé-
todo es descubrir el significado que no se manifiesta de inme-
diato en la intuición, analizándolo y describiéndolo. 

3. Resultados

En relación a la realidad de las familias monoparentales 
masculinas y las condiciones de vivienda de poseen las fami-
lias, señaladas desde su propia valoración, se puede destacar 
que se sienten cómodos, cumpliendo los requerimientos bá-
sicos para la subsistencia. 

En cuanto a la participación en las actividades comuni-
tarias que se desarrollan en su entorno, los padres no par-
ticipan debido a la escasez de tiempo, siendo que algunos 
participan en otras actividades que son fuera de su propia 
comunidad, se puede inferir que participan porque hay ma-
yor interés en dichas actividades y de distracción posterior a 
la jornada laboral.  

Todos los padres entrevistados realizan una actividad re-
munerada dependiente en el servicio público, solo un padre 
realiza a la par una actividad independiente, pero otorga más 
tiempo al trabajo dependiente.  Los padres tienen dificultades 
para equilibrar las actividades laborales con las del hogar. 

La capacitación resulta ser importante para los padres de 
las familias monoparentales masculina, dándole una valora-
ción positiva al adquirir nuevos conocimientos y aprendiza-
jes. Se infiere que parte de esta valoración positiva hacia la 
capacitación, nace desde la proyección de obtener mejores 
garantías laborales, reafirmando el concepto de masculini-
dad.

En torno a la salud, se puede concluir que los padres se 
preocupan de la salud de su familia y se logran adaptar a 
cada una de las patologías o condiciones que poseen los inte-
grantes del grupo familiar. 

Por otro lado, se evidencia que los padres no se preocupan 
de su autocuidado, jerarquizando las necesidades de otras 
personas antes que ellos, lo que incluye el cuidado de los ni-
ños y niñas como las personas con quienes trabajar, al estar 
en el servicio público. 

La realidad de las familias monoparentales masculinas 
basadas en el bienestar emocional que los padres logran re-
solver las cosas cotidianas y necesarias de sus hijos o hijas. 
No perciben el hecho que existiesen conflictos con sus hijos e 
hijas, dándole más importancia a la solución que al problema.
En cuanto a educación, los padres señalan que no realizan 
mayores actividades escolares con los niños y niñas, lo que 
se puede deber a la corta o en el caso del adolescente 16 años 
que pueden realizar sus actividades por sí solo. De todos mo-
dos, valoran el tiempo invertido en apoyar las actividades 
escolares de sus hijos o hijas. 

Los padres reconocen la importancia de los logros y de la 
motivación en sus hijo o hijas, pero destaca una diferencia en-
tre los niños más pequeños que son elogiados de manera po-
sitiva a diferencia del adolescente de 16 años, donde el padre 

indica que refuerza el deber ante que el logro, considerando 
el estilo de crianza que recibió el padre. 

Hay padres que cuentan con apoyo de la familia más cer-
cana como otros que no cuentan con ese apoyo, debido al 
fallecimiento de sus familiares más cercanos. Otros apoyos 
importantes, son parejas o la figura de la abuela materna de 
los niños o niñas. 

Los padres valoran de manera positiva el asistir a las reu-
niones de apoderados, a pesar que deben incurrir en tiempo 
importante para poder asistir.  Mencionan que por el hecho 
de ser padres varones, socialmente se les asigna la posibili-
dad de optar a cargos o responsabilidades en la directiva. Se 
infiere que los padres asisten, bajo la presencia de la respon-
sabilidad que conlleva estar ligado a la educación de sus hijos 
o hijas. 

Según lo expresado por Alatorre y Luna (citado en CIEG, 
2015) los hombres se pueden desplegar en  ejes, donde se 
visualiza la comunicación en las relaciones que se producen 
dentro de la familia:

• Relación doméstica: Los padres de las familias mo-
noparentales masculinas logran liderar el trabajo del 
hogar, donde su responsabilidad es fundamental para el 
funcionamiento familiar. Si bien, los niños y niñas apo-
yan las tareas, pero no tienen el deber de realizarlas. Va-
loran positivamente que niños y niñas se involucren en 
la realización de las tareas del hogar, independiente del 
sexo o de la edad que tengan. 

• Relación material-económica: dependiendo de las 
características del origen de la monoparentalidad, se de-
fine la procedencia de los recursos económicos de la fa-
milia, considerando que hay madres que aportan en los 
gastos como en otras familias que solo el padre asume 
los gastos de la familia. 

• Relación afectiva: Se puede diferenciar la relación 
afectiva con padres con hijo o hijas pequeños que otor-
gar mayor afecto a los niños o niñas, a través abrazos, 
besos y consideraciones, en cambio en el adolescente de 
16 años se establece demostraciones afectivas más dis-
tantes.  Las preocupaciones se basan en las necesidades 
afectivas en niños más pequeños y en el adolescente de 
16 años se basa en requerimientos escolares. Los niños y 
niñas logran expresar sentimientos, siendo el progenitor 
quien entrega la contención. El adolescente de 16 años, 
cuenta con los espacios para expresar sentimientos, pero 
no lo utiliza. Los padres mencionan que sus hijos o hijas 
se sienten seguros o seguras con ellos. Los padres trans-
miten valores, a través del ejemplo, y a su vez, la discipli-
na se enmarca en crear rutinas con sus hijos o hijas o en 
algunos casos se aplica refuerzo negativo. 

• Relación de autoridad: Dentro la valoración que en-
tregaron los entrevistados, se menciona que la autoridad 
está ligada a la disciplina, utilizando rutina para estable-
cer pautas de comportamiento. Esto se diferencia con el 
adolescente de 16 años, que se visualiza una autoridad 
estructurada, centrada en el deber y el cumplimiento de 
normas ejercidas por su propio padre. Los niños más pe-
queños pueden expresar sus opiniones y ser escuchados 
por sus padres, en cambio, el adolescente de 16 años no 
emite opiniones, y se infiere que el estilo de crianza pu-
diera influir en la emisión de opiniones libremente. 

En el caso de las familias monoparentales masculinas, se lo-
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gra dilucidar que los padres lideran las actividades del hogar, 
tanto labores domésticas como la crianza de los niños y niñas, 
por lo tanto, rompen lo socialmente esperado al asumir estas 
labores, independiente que cuenten con un trabajo estable. 

Estos padres rompen con el modelo de masculinidad he-
gemónica, ya que este modelo según lo descrito el Centro In-
terdisciplinario de estudios de género el año 2015, esta mas-
culinidad describe a los varones heterosexuales, sexualmente 
activos, poco conectados con las emociones, vinculados al 
ámbito público y proveedores económicos de sus hogares, 
que excluyen a las mujeres de la vida pública y los unen a 
otros hombres en la preservación y reclamo de virilidad. 
Además, CIEG señala que en la socialización y crianza de los 
niños existen factores que refuerzan la construcción de una 
masculinidad hegemónica, en efecto se produce una carencia 
con la que los niños se encuentran con la falta de su padre o la 
existencia de una “padre ausente” y lo tiempos compartidos 
son cada vez más escasos y no hay vinculación con el espacio 
doméstico. Si comparamos a los padres de las familias mono-
parentales masculinas de la comuna de Tomé y de acuerdo a 
la valoración sus padres, podemos afirmar que los progenito-
res rompen el esquema de masculinidad hegemónica, consi-
derando que ellos logran preocuparse por las emociones de 
sus hijos, lideran las tareas que conllevan labores domésticas, 
son quienes se responsabilizan de la salud de sus hijos o hijas 
y se encargan de la crianza de sus hijos o hijas y logran estar 
presentes entregando valores y motivación para el desarrollo 
de su ejercicio parental.   

En cuanto a la paternidad, la autora Mara Viveros (2002) 
señala que la paternidad es un fenómeno complejo y cam-
biante, que no se puede comprender sin considerar sus arti-
culaciones con la maternidad y las relaciones de parentesco, 
a lo cual, el presente estudio reafirma al descubrir que las fa-
milias monoparentales masculinas siguen vinculadas con la 
figura de la madre, salvo el caso de la madre fallecida. A su 
vez, se abre la importancia de la abuela paterna y materna, 
que apoya las labores de crianza, pero ser responsable de di-
cha crianza. Por otro lado, aparecen figuras femeninas como 
hermanas, parejas o bisabuelas.   

Se puede mencionar que dentro de las familias monopa-
rentales masculinas existe una dinámica familiar centrada 
en el establecimiento de normas, limites, jerarquías y roles, 
reafirmando la definición dinámica familiar que señala Galle-
gos (2011), quien la describe como “los encuentros entre sub-
jetividades, encuentros mediados por una serie de normas, 
reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan la 
convivencia y permite que el funcionamiento de la vida fami-
liar se desarrolle armónicamente”. Los progenitores señalan 
la importancia de generar espacios para establecer disciplina 
pensando en sus hijos o hijas puedan desenvolverse social-
mente, a su vez, establecen reglas en cuando los quehaceres 
del hogar, dándoles el espacio para que se involucren en esas 
tareas y así, puedan acostumbrarse a desarrollarlas. Si bien, 
la mayoría de los niños son pequeños, sus padres incentivan 
a sus hijos a cumplir reglas y a inculcarlas de manera parti-
cipativa. 

Las familias monoparentales masculinas tienen un pobreza 
de tiempo, considerando que existen condicionantes socia-
les, económicas y políticas, según lo señala Duran y Roge-
ro (2009), debido a que deben equilibrar el tiempo entre la 
crianza, tareas del hogar, trabajo y no logran incluir tiempo 
para el autocuidado o la participación social, exceptuando la 

necesidad de asistir a reuniones de apoderados. 
Sienten que existe una doble carga laboral, al encargarse de 

las labores de cuidado y del hogar, considerando la falta de la 
madre de los hijos o hijas. 

De acuerdo lo indagado en el estudio “Afectaciones en el 
proceso de crianza en las familias monoparentales que gene-
ra la pandemia COVID-19 en las comunas noriental del mu-
nicipio de Medellín, Antiquoa” realizado por Duarte, Londo-
ño y Quintana (2021), en el cual se señaló tres afectaciones 
importantes: psicológicas, sociales y económicas

En cuanto a lo psicológico, podemos contrastar que los pa-
dres de las familias monoparentales masculinas de la comuna 
de Tomé, señalan que no sufrieron afectaciones emocionales 
producto de la pandemia, pero sí miembros de su familia, lo 
que pudo generar quiebres dentro del grupo familiar, aunque 
no se puede garantizar que el motivo principal de la ruptura 
deba ser la pandemia. A su vez, mencionaron que hubo mie-
do al contagio, por las consecuencias que generaba la enfer-
medad y también sintieron miedo que sus hijos o hijas fuesen 
contagiados con COVID. 

En relación afectaciones económicas, los padres no per-
dieron sus empleos ni tampoco tuvieron disminución en sus 
remuneraciones, debido a que se encontraban trabajando de 
manera dependiente en el servicio público. Se infiere, que el 
hecho que trabajen en el ámbito público les pudo otorgar ma-
yor tranquilidad en cuanto a lo económico, y a su vez, espacio 
para poder teletrabajar y estar con sus hijos o hijas. 

De acuerdo, a las afectaciones sociales, las familias mono-
parentales masculinas pudieron mencionar que escasamente 
pudieron participar de actividades sociales, y si lo hicieron 
fueron en ocasiones puntuales. La comunicación con otras 
personas se centraba en el ámbito laboral y en el familiar, pu-
diendo utilizar estrategias de carácter tecnológico para poder 
comunicarse. En lo laboral, se puede deducir que, bajo la res-
ponsabilidad de realizar el trabajo, los padres debían comu-
nicarse con sus colegas para lograr cumplir con lo requerido 
en ámbito laboral. 

4. Conclusiones 

En relación al entorno, las familias no participan de activi-
dades comunitarias en sus barrios, debido a la inversión de 
tiempo que les conlleva ser parte de estas acciones. Los pa-
dres prefieren actividades de distracción posterior a la jorna-
da laboral. En este sentido, la participación se concibe como 
parte del tiempo libre, por lo tanto, los padres de las familias 
monoparentales masculinas no participan debido a su escaso 
tiempo y la necesidad de dar prioridad a las actividades labo-
rales, domésticas y de crianza. 

En lo laboral, existe homogeneidad en la muestra por 
cuanto los padres que fueron entrevistados en este estudio 
poseen una actividad remunerada dependiente en el servicio 
público, y solo uno de ellos, realiza a la par una actividad 
independiente, pero siempre primando la dependiente. Los 
padres tienden a priorizar las actividades laborales debido a 
la responsabilidad que les conlleva y por trabajar en jornada 
de 44 horas a la semana, deseando dar mayor prioridad a sus 
hijos o hijas. 

Las familias valoran positivamente el hecho de obtener ca-
pacitación, ya que les permite adquirir nuevos conocimientos, 
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aprendizajes y proyecciones laborales. Este hallazgo, permite 
concluir que se reafirma el concepto de masculinidad, donde 
los padres reciben valoraciones positivas por capacitarse, au-
tonomía, respetabilidad con sus pares y mayor seguridad en 
el ámbito laboral. 

Se puede concluir que los padres no se preocupan de su 
autocuidado, que si bien, valoran positivamente el hecho de 
auto cuidarse, pero no lo priorizan por cubrir  las necesidades 
de otras personas, ya sea el cuidado de sus hijos o hijas o la 
protección de los usuarios o usuarias con las cuales trabajan, 
considerando que trabajan en el servicio público. 

Los padres manejan de manera óptima el bienestar psico-
social de la familia, ya que logran evidenciar que resuelven 
las problemáticas cotidianas y procuran cubrir las necesida-
des de sus hijos o hijas. Desde su valoración no perciben que 
existiesen conflictos con sus hijos o hijas, dándole mayor rele-
vancia a la solución que al problema. 

Señalan tener actividades recreativas con sus hijos o hijas, 
pero procuran cuidar de no exponerlos a situaciones que pu-
diesen dañar su salud, como es la temporada invernal, dando 
cuenta que es un elemento a considerar cuando planifican ac-
tividades con sus hijos o hijas. 

Se concluye que la historia familiar del padre incide en el 
modelo de crianza que ejerce actualmente con su hijo o hija 
y además, influye en las fortalezas y debilidades que pudiera 
tener el grupo familiar. Se puede destacar que desde la va-
loración de los padres, tienen conciencia de las acciones que 
pueden repetir con sus hijos o hijas y las que deben evitar. 
Entre los entrevistados hay modelos de crianza de carácter 
autoritario y disciplinado. El autoritario se refleja en el ado-
lescente de 16 años, que debido a problemas conductuales, 
el padre determinó que debía utilizar este modelo de crian-
za y también, basada en la historia familiar del progenitor. 
Por otro lado, se visualiza modelos de crianza disciplinado 
en los niños más pequeños, entendiendo que existe mayor 
información en cuanto a modelos de crianza más democrá-
ticos y que los padres valoran la participación de sus hijos o 
hijas en la toma de decisiones o expresión de sentimientos. En 
la entrevista queda en evidencia que los padres de modelos 
disciplinados aplican límites, pero demuestran más afectos y 
acciones de cariño. 

Las familias monoparentales masculinas destacan el apoyo 
de las instituciones gubernamentales, específicamente CES-
FAM y se infiere que cuentan con la necesidad de atenciones 
de salud y utilizan el dispositivo. No cuentan con apoyo de 
sus vecinos, no generándose las instancias de participación 
producto de la escasez de tiempo. 

Los padres valoran de manera positiva las reuniones de 
apoderados, a pesar que deben invertir tiempo para asistir. 
En estos espacios se refleja que socialmente se le otorga ma-
yor importancia a la masculinidad y que por el hecho de ser 
varón tiene mayores posibilidades de asumir cargos dentro 
de las directivas. De aquello, se puede inferir que socialmente 
por el solo hecho de ser varón se le otorga un rol de lideraz-
go o que el grupo deduce que cuenta con mayor cantidad 
de tiempo para asumir la responsabilidad. También, se pudo 
dilucidar en este estudio, que los padres le otorgan mayor 
relevancia al área educacional de sus hijos o hijos y que por 
ello, participan en las actividades escolares. 

Los padres establecen una relación afectiva con sus hijos, 
aunque se visualice una diferencia entre los niños más peque-

ños con el adolescente de 16 años, que, si bien tiene demos-
traciones afectivas, éstas son distantes. Los niños se sienten 
seguros con sus padres, a través de la disciplina marcada por 
rutinas que les permiten desarrollarse. 

Se concluye que los padres no ejercen un modelo de mas-
culinidad hegemónica, ya que lideran las tareas domésticas, 
se preocupan de las emociones de sus hijos o hijas, se respon-
sabilizan de la salud de los niños, se encargan de la crianza y 
logran estar presentes, transmitiendo valores y motivación en 
cada una de las necesidades que ellos necesitan. 

Los padres de las familias monoparentales masculinas dis-
frutan de su paternidad y sienten un compromiso ante el ejer-
cicio de su rol paterno, pero de igual modo siguen vincula-
dos con la figura materna, salvo el caso de la madre fallecida. 
Aparecen figuras femeninas complementarias que apoyan el 
desarrollo de la crianza como lo son las abuelas paternas, ma-
ternas, hermanas, bisabuelas y parejas de los padres.    

Se concluye que los padres poseen una pobreza de tiempo, 
en la cual inciden condicionantes sociales, económicas y po-
líticas que no aportan a equilibrar el tiempo necesario para 
la crianza, tareas del hogar, actividades laborales y excluye 
el tiempo libre que pudieran tener los padres de las familias 
monoparentales masculinas. La pobreza de tiempo incide en 
rol que el padre puede ejercer dentro de la crianza de sus hi-
jos o hijas  

Se concluye que los padres tienen una doble carga laboral, 
considerando las actividades de cuidado de los hijos o hijas y 
las tareas entorno al trabajo, acentuado por la ausencia de la 
figura femenina. A pesar que las familias cuentan con apoyo 
de redes familiares, esto es insuficiente para equilibrar las ac-
tividades laborales y del hogar.   

En relación a las afectaciones de la pandemia, los padres de 
las familias monoparentales afirmaron que no sufrieron afec-
taciones, pero que sí existieron sentimientos de miedo por el 
contagio a la enfermedad y por el riesgo que corrieron sus 
hijos o hijas ante el Covid 19.

En cuanto a lo económico, no sufrieron dificultades, ya que 
contaban con un trabajo estable que les permitió obtener su 
remuneración de manera íntegra. Se infiere que el hecho que 
trabajen en el ámbito público les pudo otorgar mayor tranqui-
lidad en cuanto a lo económico, y a su vez, poder teletrabajar. 

De acuerdo, a las afectaciones sociales, mencionan que es-
casamente pudieron participar de actividades sociales, y si 
lo hicieron fueron en ocasiones puntuales. La comunicación 
con otras personas se centraba en el ámbito laboral y en el 
familiar, pudiendo utilizar estrategias de carácter tecnológico 
para poder comunicarse. En lo laboral, se puede deducir que, 
bajo la responsabilidad de realizar el trabajo, los padres no 
podían desvincularse de sus responsabilidades.

Se concluye, que la ruta de la monoparentalidad está mar-
cada por tres situaciones: separación, viudez y la decisión de 
los padres de determinar que su hijo viva con su progenitor. 
De esta última situación, los padres por el bienestar de su 
hijo logran tomar la decisión que viva con progenitor, para 
recibir el establecimiento de normas y reglas para mejorar su 
disciplina. También, se infiere la buena relación que se puede 
generar entre padres en post del bienestar de su hijo o hija. 
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R E S U M E N

A B S T R A C T

El acompañamiento psicosocial y sociolaboral que realizan los Apoyos Familiares Integrales 
es fundamental dentro del proceso metodológico del Programa Familias, el cual se lleva a cabo 
a través de la visita domiciliaria. Sin embargo, con el avenimiento de la pandemia por Covid 
-19 el acompañamiento presencial debió ser reemplazado por la atención remota, esto para dar 
continuidad a la intervención hacia las familias más vulnerables. En ese contexto, a raíz de la 
crisis sanitaria se evidenció el complejo escenario en el cual se debió adaptar el quehacer de los 
profesionales. Este estudio buscó recoger las vivencias de profesionales que desarrollan actividades 
laborales dentro del Programa familias, a través de un estudio de carácter cualitativo dentro de las 
comunas de Pinto, San Nicolás y Coelemu de la Región de Ñuble durante el tiempo de pandemia, 
con la finalidad de analizar las representaciones sociales que los profesionales Apoyos Familiares 
Integrales han experimentado respecto de la modificación metodológica del Programa Familias. 
El método utilizado fue el enfoque fenomenológico empírico descriptivo, cuya elección se basó 
en la necesidad de indagar el conocimiento de los/las participantes involucrados/as, recogiendo 
la perspectiva de los/as profesionales que intervienen directamente con las familias beneficiarias. 
Los hallazgos dan cuenta de las diferentes adaptaciones metodológicas y cambios laborales que 
se produjeron en el trabajo del programa Familias, a raíz de la pandemia de COVID-19, por otro 
lado , la suspensión de la visita domiciliaria (VD) tuvo repercusiones en el vínculo que establecen 
los profesionales con las familias beneficiarias, ya que se señala dentro de los resultados que en 
ocasiones no hubo por parte de los ejecutores un conocimiento real de las familias, así también que 
esta nueva adaptación metodológica no permitió que se pudiera dar cuenta del cumplimiento de las 
tareas que debían desarrollar las familias para dar cumplimiento al plan de intervención. 

The psychosocial and socio-laboral support provided by Comprehensive Family Support is fundamental within 
the methodological process of the Families Program, which is carried out through home visits. However, 
with the advent of the Covid-19 pandemic, in-person support had to be replaced by remote care, to provide 
continuity to the intervention towards the most vulnerable families. In this context, as a result of the health 
crisis, the complex scenario in which the work of professionals had to be adapted was evident. This study sought 
to collect the experiences of professionals who carry out work activities within the Families Program, through 
a qualitative study within the communes of Pinto, San Nicolás and Coelemu of the Ñuble Region during the 
time of the pandemic, with the purpose to analyze the social representations that the Comprehensive Family 
Support professionals have experienced regarding the methodological modification of the Families Program. 
The method used was the descriptive empirical phenomenological approach, the choice of which was based on 
the need to investigate the knowledge of the participants involved, collecting the perspective of the professionals 
who intervene directly with the beneficiary families. The findings show the different methodological adaptations 
and work changes that occurred in the work of the Families program, as a result of the COVID-19 pandemic. 
On the other hand, the suspension of the home visit (VD) had repercussions on the bond. that the professionals 
establish with the beneficiary families, since it is noted within the results that sometimes there was no real 
knowledge of the families on the part of the executors, as well as that this new methodological adaptation did not 
allow compliance to be accounted for. of the tasks that families had to carry out to comply with the intervention 
plan.
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1. Introducción

El presente artículo presenta los principales hallazgos de 
esta investigación, cuyo foco se encuentra en el programa Fa-
milias, política pública que el Estado de Chile establece para 
abordar la situación de pobreza de las familias más vulnera-
bles, teniendo como principal objetivo disminuir la pobreza 
extrema de manera sostenible. En ese contexto, la interven-
ción es llevada a cabo a través de orientaciones metodológi-
cas emanadas desde el Fondo de Solidad e inversión social 
(Fosis) con los distintos municipios en donde se establecen 
convenios para ejecutar la política pública mediante la con-
tratación de profesionales (Apoyos Familias Integrales). En 
ese marco, se realiza una exposición sobre las principales 
consecuencias de la pandemia Covid -19 sobre el modelo de 
intervención, dando a conocer las vivencias de los profesio-
nales de diferentes comunas de la región de Ñuble. 

En primer lugar, se exponen algunos lineamientos teóri-
cos y referenciales que organizan la investigación, así como 
también antecedentes relevantes sobre el programa Familias 
y las modificaciones metodológicas que tuvieron lugar con 
el avenimiento de la crisis sanitaria Covid-19. En segunda 
instancia, se describen los aspectos metodológicos desarro-
llados para el levantamiento de los datos y su posterior aná-
lisis y por último se describen los resultados y análisis de las 
consecuencias de la crisis sanitaria sobre la intervención del 
programa Familias, desde los relatos de los ejecutores, quie-
nes desde sus vivencias exponen los cambios metodológicos, 
estrategias que desarrollan para llevar a cabo y enfrentar la 
pandemia desde sus espacios laborales y cómo se evidencia 
el vínculo que mantienen con las familias durante el proceso 
de intervención.  

Desde que es implementado, el programa atraviesa por 
distintas modificaciones metodológicas, desde el Programa 
Puente al actual Programa Familias,  el cual se enmarca bajo la 
política pública de lucha contra la pobreza en Chile, que con-
siste en generar un proceso de intervención a nivel familiar 
por parte de un equipo profesional de la Unidad de Interven-
ción Familiar a través de sesiones individuales y familiares 
en su domicilio, y grupales y comunitarias, implementando 
un proceso de acompañamiento integral psicosocial y socio 
laboral (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2022).

El acompañamiento metodológico se compone de dos as-
pectos centrales: el acompañamiento social y, por otro lado, 
el acompañamiento socio laboral, los cuales buscan fortalecer 
habilidades y desarrollar competencias, con el propósito de 
que las personas puedan alcanzar logros básicos de bienestar 
en las dimensiones de ingreso, salud, educación, vivienda y 
entorno.  En este programa participan cerca de 45.000 fami-
lias anualmente, distribuidas en las distintas comunas del 
país. (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2022). Desde 
2016, el programa Familias es la principal política pública di-
rigida a la población más vulnerable de Chile, sucesora del 
programa Puente. La intervención que realizan los profesio-
nales del programa es a través de visitas domiciliarias las que 
son vistas como personalización de la relación entre el Estado 
y las familias, los profesionales no sólo acompañan a las fa-
milias en el logro de los objetivos y “sueños” familiares, sino 
que también crea un espacio de conversación y de reflexión. 
(Larrañaga, 2015). En este caso, la operatividad del programa 

se encuentra al alero de FOSIS, institución que se encarga de 
velar por la correcta implementación metodológica del pro-
grama familias, la cual es supervisada por el Ministerio de 
Desarrollo Social e implementado a través de un convenio 
con los municipios, quienes se encargan de facilitar espacios 
físicos y de la contratación de los profesionales que desarro-
llan la intervención con las familias beneficiarias. 

En este artículo se entenderá por intervención social al 
modelo que se basa en la pobreza, entendiendo a la familia 
como un agente central de la política social. Para el Estado, 
la familia es el “espacio” donde se organiza la vida cotidiana 
de un conjunto de sujetos dichos o entendidos como pobres 
o familias “vulnerables”, ya que actualmente el concepto de 
pobreza se comprende desde un cambio de paradigma a par-
tir una mirada de la pobreza “aspiracional” en donde hoy, 
la carencia no se basa principalmente en la ausencia de re-
cursos materiales o la falta de acceso sino más bien, hoy este 
fenómeno se visualiza desde un ámbito holístico, en donde se 
reflejan aspectos de vulnerabilidad que han llevado a generar 
cambios en los programas sociales de Gobierno y así, en las 
metodologías que se desarrollan en los programas de inter-
vención con familias vulnerables. De acuerdo a lo planteado 
por Saavedra (2015), quien refiere que la institucionalización 
de los mecanismos de intervención social de la pobreza son 
necesarios para la cohesión social, se configura el instrumen-
to metodológico de diagnóstico y tratamiento de la pobreza, 
los cuales favorecen las nuevas estructuras para abordar la 
problemática, por lo que, a raíz de ello surge el Sistema Chile 
Solidario, el cual aborda la situación de las familias más vul-
nerables bajo procesos de intervención familiar, basados en 
la orientación a las familias beneficiarias.  En ese contexto, 
se define a la intervención familiar como “…el conjunto de 
técnicas, métodos, recursos y elementos encaminados a for-
talecer las capacidades evidentes y latentes que tienen como 
objetivo el refuerzo de los vínculos que unen a los miembros 
de un sistema familiar para que puedan alcanzar los objeti-
vos que tiene la familia como agente o institución educativa” 
(Gonzalez, 2014).

En cuanto a la metodología que utiliza el programa fami-
lias, es preciso señalar que su objetivo “fortalecer las habili-
dades y desarrollar competencias que favorezcan la inclusión 
y desenvolvimiento autónomo de los y las participantes del 
Programa (familias y personas), con el propósito de alcanzar 
adecuadas condiciones de vida y logros básicos de bienes-
tar. Para efectos del Programa, las condiciones de bienestar 
que se espera que las familias alcancen en distintas dimen-
siones, se expresan en la Matriz de Bienestar1, que da soporte 
y dirección a la metodología de intervención.” (Ministerio de 
Desarrollo Social, 2022, p.7) y que incorpora un diagnóstico 
respecto a través de indicadores de las condiciones de bienes-
tar en 5 dimensiones: Educación; Salud; Vivienda y Entorno; 
Trabajo y Seguridad Social; Ingresos, a las que se suma de for-
ma transversal la dimensión de Apoyo y Participación Social 
(Ministerio de Desarrollo Social, 2016). Por otro lado, la inter-
vención que realizan los profesionales tiene una duración de 
32 sesiones2 y una duración de dos años. 

Durante el tiempo de pandemia el programa Familias ha 
sufrido cambios en la metodología de intervención3 y que su-
pone ha afectado en la forma en la cual se desarrolla y se eje-
cuta el proceso con las familias, por lo que indudablemente 
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esto presume que desde la vivencia de los profesionales que 
intervienen con las familias beneficiarias ha tenido un impac-
to en cómo se realiza el proceso de acompañamiento hacia 
ellas. En tiempos de pandemia, han sido diversos los cambios 
culturales, sociales, económicos y familiares y sin duda, las 
familias más vulnerables han experimentado estos cambios, 
sin embargo, el acompañamiento por parte del “Apoyo Fami-
liar Integral” supone un soporte constante a las familias, des-
de la lógica de la metodología de intervención que estable-
ce el programa (Sesiones Familiares) pero, dado el contexto 
sanitario actual las necesidades de las familias beneficiarias 
han sido múltiples, lo que ha implicado que se realicen ade-
cuaciones en el rol de los profesionales que trabajan con las 
familias, pero también en la metodología de trabajo de inter-
vención con ellas.  En ese contexto, esta investigación busca 
recoger y responder a la siguiente pregunta ¿Cuáles son las 
representaciones sociales de los profesionales del Programa 
Familias en relación con el proceso de intervención ejecutado 
en las comunas de Pinto, San Nicolas y Coelemu de la Re-
gión de Ñuble? Para ello se propone como objeto de estudio 
recoger las vivencias y subjetivación de los/as profesionales 
que ejercen actividades laborales en las comunas señaladas, 
las cuales representan a cada una de las provincias de Ñuble, 
siendo focalizadas como comunas rurales dentro de esta Re-
gión, en el escenario de Pandemia por Covid -19. Indagando 
respecto de información teórica e institucional con relación a 
lineamientos metodológicos adoptados para la implementa-
ción del Programa Familias en contexto sanitario, con el obje-
tivo de aportar antecedentes al fenómeno de estudio.

Este estudio se enmarca en los estudios descriptivos, ya que 
según los objetivos planteados estos se orientan a analizar las 
representaciones sociales del proceso de intervención fami-
liar del programa familias en contexto de pandemia desde 
la perspectiva de los profesionales, para esto es fundamental 
rescatar cómo se construyen significados acerca de su expe-
riencia a partir de sus relatos y narraciones. Este método uti-
liza la interpretación como vehículo del conocimiento, asu-
miendo que la persona elabora sus percepciones y por tanto 
interpreta sus categorías y organiza la realidad desde sus sig-
nificados. (Rodríguez, 1996). Por tanto, se pretende recoger la 
manera en cómo los profesionales involucrados en la política 
pública conciben desde sus propias experiencias personales, 
al Programa Familias como mecanismo de intervención para 
la superación de la pobreza.

2. Metodología

El enfoque metodológico es cualitativo, cuya pregunta de 
investigación supone la descripción de las características o 
cualidades que posee el objeto de estudio, buscando captu-
rar la visión particular de los individuos actuantes (Krause, 
1995). 

Para esto, se utiliza el enfque fenomenológico empírico 
descriptivo, cuya elección se basó en la necesidad de inda-
gar el conocimiento de los/las participantes involucrados/
as, recogiendo la perspectiva de los actores en toda su diver-
sidad (Flick U., 2004).  El trabajo tuvo lugar en diferentes mo-
mentos. En primer lugar, entre los meses de enero a marzo 
de 2023, enfocado en FOSIS, principalmente para solicitar 
formalmente el acceso de los participantes, y los permisos 

correspondientes para tomar contacto con las diversas Uni-
dades de Intervención Familiar de las comunas de Pinto, San 
Nicolás y Coelemu de la Región de Ñuble. Posteriormente, se 
tomó contacto con las respectivas jefaturas de las Unidades 
de Intervención Familiar (UIF) para coordinar la realización 
de las entrevistas. En cuanto al diseño muestral, se utilizó en 
esta investigación la estrategia del muestreo teórico, el cual 
sirve de guía para seleccionar a las personas a entrevistar 
(Glaser y Stauss, 1967) citado por Taylor & Bogdan (1984). En 
este tipo de muestreo, el número de “casos” estudiados care-
ce relativamente de importancia, por lo que el potencial de 
cada “caso” es lo que se visualiza como lo relativamente im-
portante. (Taylor & Bogdan, 1984). En ese contexto, la técnica 
utilizada para la recolección de información fue la entrevista 
semiestructurada, ya que ésta posibilita la indagación en las 
temáticas definidas por el investigador, la cual fue aplicada 
a 6 profesionales del Programa Familias de las distintas co-
munas, y se llevaron a cabo de manera presencial durante los 
meses de septiembre y octubre del año 2023. Las entrevistas 
fueron realizadas en un contexto en donde se ha retomado la 
normalidad y casi la totalidad de la intervención que realizan 
los profesionales es de manera presencial, por ende, hubo que 
generar un encuadre y facilitar que los participantes rememo-
raran y se contextualizaran en su quehacer laboral durante 
el periodo “peak” de la pandemia por Covid 19.  Por tal mo-
tivo resulta inevitable que los entrevistados hayan generado 
discursos comparativos respecto de los cambios de la norma 
técnica y los lineamientos metodológicos que el programa ha 
experimentado en el transcurso del tiempo antes y posterior 
a la pandemia.

Para el análisis de la información se utilizó la técnica de 
análisis de contenido como estrategia de interpretación de 
datos, tomando en consideración que esta técnica ofrece la 
posibilidad de tratar de manera metódica la información y 
el testimonio que entrega el informante. En cuanto al plan de 
análisis, las entrevistas semiestructuradas fueron grabadas a 
través de medios electrónicos que permitieron la transcrip-
ción de los datos al programa Microsoft Word, posteriormen-
te el análisis de los datos en el software computacional Atlas 
Ti versión 9 para Windows. Los resultados fueron validados 
mediante los criterios de credibilidad, auditabilidad, transfe-
ribilidad y saturación (Castillo & Vásquez, 2003).

3. Resultados

El análisis de datos fue realizado por objetivos en donde se 
realizó una codificación selectiva sobre el cuerpo textual, y 
por otro lado las categorías definidas a priori.

Respecto al objetivo específico N°1 “Describir las vivencias 
sobre los procesos de intervención realizados por los/as pro-
fesionales del programa Familias en contexto de pandemia.”  
Respecto a la categoría percepción respecto de la metodolo-
gía del programa, se observa que los profesionales reconocen 
sus componentes, logrando describirlos y evidenciando que 
los componentes metodológicos son los que rigen la estructu-
ra del programa como eje central del proceso de intervención. 

“[…] Son 3, el acompañamiento integral, o sea laboral, 
familiar, el acompañamiento eje que es el ingreso 
al programa cierto, y el acceso a las transferencias 
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monetarias por parte de las familias, ya, dependiendo 
de la composición familiar, dependiendo de las 
características de la familia cierto, y también el, lo que 
yo diría el acceso a la oferta que tienen las familias 
durante el proceso de intervención […]” (Entrevista 
Nº2)

Se observa que los profesionales identifican su quehacer 
profesional como parte de un acompañamiento integral y co-
nocen la estructura de oferta y acceso de las familias al pro-
grama, en ese contexto, hacen énfasis en las características de 
las familias respecto de su participación a los diversos acom-
pañamientos a los que pueden acceder, las cuales se reflejan 
en la composición familiar y las características de las familias 
respecto del acompañamiento sociolaboral y/o psicosocial.

“[…]Bueno el programa utiliza el acompañamiento 
familiar, integral, y el acompañamiento laboral, esto 
independiente de la situación de pandemia, o cualquier 
otra situación, se manejan esas 2 metodologías 
de trabajo con las familias. La metodología del 
acompañamiento familiar considera las, dimensiones 
de trabajo, de ingreso, de educación, salud y vivienda, 
y el acompañamiento laboral solamente el tema de 
trabajo. Esos son como los componentes metodológicos, 
del programa […]” (Entrevista Nº3)

Ahora bien, se desprende que, a pesar de la situación de 
crisis sanitaria los componentes del programa no sufrieron 
modificaciones en cuanto a su estructura de base, sin embar-
go, se expresa que el componente oferta y prestaciones sufrió 
un incremento de prestaciones monetarias impulsadas tanto 
por el Estado como por instituciones privadas.

 
Por otro lado, en relación a las opiniones referidas al dispo-

sitivo metodológico y la estructura que propone el programa, 
los nudos críticos que se visualizan respecto de la implemen-
tación, se señala que la matriz de bienestar no logra dar co-
bertura a las problemáticas que viven las familias, por consi-
guiente, se genera un desgaste en el tiempo que utilizan para 
dar cumplimiento al trabajo de registro administrativo de las 
sesiones, en desmedro de generar mayor vinculación con las 
familias, además se expresan dificultades para “encasillar” 
las necesidades u otras temáticas que se abordan con las fa-
milias y, que no se encuentran dentro de los indicadores de 
la matriz de bienestar. Otro aspecto relevante, dice relación 
con que el dispositivo no considera la equidad de género y la 
corresponsabilidad como eje orientador que se sustenta como 
parte del enfoque que establece el programa.

“[…] Entonces de repente hay dimensiones que no son, 
necesarias de trabajar, o familias que, por ejemplo, el 
tema laboral, familias que trabajan, trabaja el jefe de 
hogar, o trabaja también la jefa de hogar, y no hay 
necesidad de trabajar, entonces, se buscan excusas para 
ver qué hacer con esas dimensiones, que plan se puede 
organizar en eso, que se puede trabajar, en que se puede 
orientar […]”(Entrevista Nº3)

En contraposición, se expresan ciertas contradicciones en 
relación a los componentes metodológicos, pues los profesio-
nales hacen énfasis que a través de la intervención integral se 
da cobertura a los principios y sustentos metodológicos del 

programa familias que dicen relación en favorecer la auto-
nomía de las familias y su desenvolvimiento en las distintas 
áreas de manera integral, las cuales se encuentran estableci-
das en la matriz de bienestar. 

“[…] Me gusta como es, porque podemos abordar 
muchas áreas y podemos apoyar a las familias en las 
diversas situaciones, porque antes trabajamos a través 
de los sueños de las familias, entonces ahí abordábamos 
como 1 o 2 aspectos del grupo familiar, pero no 
abordábamos el complemento, o sea totalmente lo que 
las familias requerían. En cambio, ahora no, o sea igual 
hay algunos aspectos que nosotros agregamos, que 
es el área emocional de las familias, que hacemos un 
acompañamiento que a lo mejor de repente, no es que 
dejemos de lado nuestra intervención propiamente tal, 
sino que lo solicitan, pero si le agregamos el componente 
de, no sé por ejemplo tú llegas a la casa y la familia a 
lo mejor no sé, falleció algún familiar que tú tienes que 
darles el espacio […]” (Entrevista Nº1)

En relación a la categoría percepción respecto de las mo-
dificaciones metodológicas del programa en contexto de 
pandemia, se evidencia un consenso que se expresa en los 
cambios en la estructura de base en relación a la forma en 
la cual se lleva a cabo la intervención y el contacto con las 
familias, pasando de la presencialidad a la intervención de 
manera remota, igualmente las exigencias de incorporación 
de las familias al programa se mantuvieron de acuerdo a lo 
establecido en las normas técnicas 2022 instruidas por FOSIS, 
que incluían modificaciones en tanto a la ruta reducida. 

“[…] Las modificaciones que se hicieron fueron, todas 
las, el acercamiento con las familias, fue a través y con 
autorización de FOSIS por, llamadas telefónicas, por 
video llamadas, por Zoom, sí […]”(Entrevista 6)

Ahora bien, los profesionales señalan que las modificacio-
nes metodológicas del programa no logran generar un avan-
ce significativo por parte de las familias en tanto a que la re-
ducción del tiempo de intervención afecta en el proceso de 
cumplimiento de los objetivos y logros familiares, por ende, 
esto viene a discrepar el sustento teórico y metodológico del 
programa que indica que las familias de manera sostenible 
logren un mayor bienestar.

“[…] Creo que afectó negativamente, en primer lugar, 
el, acortar los tiempos de intervención, que lo dije 
en un principio, por cuanto no se podía generar la 
intervención, de buena manera, una calidad inferior 
diría yo, porque se hace todo más rápido, a mi entender 
fueron la misma cantidad de visitas o sesiones, perdón, 
no de visitas si no que sesiones en un tiempo más 
acotado, entonces el tiempo perjudicó […]” (Entrevista 
Nº 3)

En otra dirección, los profesionales indican que las modi-
ficaciones metodológicas no influyeron mayormente en el 
impacto y objetivos del programa, pues, argumentan que en 
el contexto sanitario se ajusta a los requerimientos y nece-
sidades de las familias, siendo necesario el resguardo de la 
salud como principio primordial promovido por las nuevas 
orientaciones técnicas del programa. Sin embargo, por otro 

Castillo & Vidal (2024)



37

Revista Electrónica de Trabajo Social - Universidad de Concepción - N° 28 - II Semestre 2023

lado, los profesionales advierten que se generó mayor depen-
dencia de las familias y mayor demanda respecto del acceso 
a beneficios sociales por parte de los usuarios, en ese sentido, 
los profesionales se visualizan como facilitadores en el cum-
plimiento de los compromisos de las familias, generando un 
retroceso en lo propuesto por el dispositivo de intervención, 
ya que se recae en el asistencialismo más que en promover 
la capacidad de autogestión de las familias, esto representa 
entonces una discrepancia dentro de los discursos de los pro-
fesionales en tanto se cumplen los objetivos del programa, 
sin embargo son ellos quienes adoptan un rol clave para que 
las familias puedan cumplir con los indicadores de la matriz 
de bienestar.

“[…]Bueno, eso fue, primero se pasó de 24 a 12 
meses, la intervención era remota, lo que quiere decir 
que pasamos desde la presencialidad a los llamados 
telefónicos, y que incluso podía ser por WhatsApp, 
ya. Estaba el tema de, bueno se relajó un poco más la 
metodología y tenía que ir centrada en el tema de, la 
pandemia, o sea cómo estaban de salud, les dio COVID 
o no, los han atendido, los ingresos, las pérdidas de 
fuentes de trabajo, la gente que no podía trabajar ya 
teníamos que ayudarle, no sé po a postular de primera 
al IFE, u orientarlas para que, actualizaran su Registro 
Social de Hogares, a entregar cajas de alimentos, todas 
esas cosas como extras, o sea que eran totalmente 
lo contrario a lo que se supone que tenía que lograr 
el programa, eso fue lo que sucedió, esas fueron las 
modificaciones […]”  (Entrevista Nº5)

 
A su vez, los entrevistados señalan que si bien es cierto, los 

cambios metodológicos del programa influyeron en el cum-
plimiento de los objetivos, coinciden en que, en contexto de 
crisis sanitaria el dispositivo no ofrecía lineamientos claros, 
dando pie a que los profesionales idearan sus propios meca-
nismos para abordar las distintas temáticas de la matriz de 
bienestar, aludiendo a que la intervención se enfocó netamen-
te en la emergencia, para lo cual, la figura de los/as AFI se 
apuntó en reforzar principalmente aspectos de la dinámica 
familiar y la salud mental de los usuarios.

“[…] hay algunos aspectos que nosotros agregamos, 
que es el área emocional de las familias, que hacemos 
un acompañamiento que, a lo mejor de repente, no es 
que dejemos de lado nuestra intervención propiamente 
tal, sino que lo solicitan, pero si le agregamos el 
componente de, no sé por ejemplo tú llegas a la casa y 
la familia a lo mejor no sé, falleció algún familiar que 
tú tienes que darles el espacio […]” (Entrevista Nº1)

En relación a la categoría participación de los usuarios en 
contexto de pandemia, se observa un consenso que se expre-
sa en que la participación de las familias se dificultó princi-
palmente por el aislamiento, señalan que gran parte de los 
usuarios/as del programa provienen de sectores rurales, por 
ello se afirmó que hubo dificultad de cobertura móvil para 
realizar las sesiones de manera telefónica, esto representa 
una discrepancia relacionada al principio de participación 
que se enmarca en el enfoque de derechos, siendo una situa-
ción que en contexto de pandemia no logra generar cambios 
y dar cumplimiento a los objetivos del programa, por ende 
los profesionales señalan que para llevar a cabo el contacto 

con los usuarios debieron activar las redes comunitarias, lo 
cual fue un problema para llevar a cabo la sesión de manera 
personalizada.

“[…] El aislamiento de algunos sectores rurales, si el 
aislamiento porque habían, hubieron casos de que un 
solo chofer de la Municipalidad sabía cómo llegar a un 
extremo de un sector, por ejemplo, el sector Lumavida, 
yo para poder llegar tenía que ir solamente con ese 
chofer, pero entre medio de un bosque muy lejos, yo, era 
una sola visita que podía hacer, al día, y lo hice porque 
esa familia, era muy lejana, no tenía cobertura y tenía 
que saber de ella […]” (Entrevista Nº6)

En esa misma línea, los profesionales hacen alusión a ele-
mentos familiares que impidieron que las sesiones realiza-
das de manera telefónica se pudieran llevar a cabo con éxito 
debido a la multiplicidad de labores que debían desarrollar 
las dueñas de casa (quienes mayormente actúan como “re-
presentante familiar”), por ejemplo, asegurar que los hijos se 
conectaran a clases virtuales, realizar actividades domésticas, 
entre otros. En ese tenor, la valoración de los profesionales 
indica que la participación de las familias no fue concordante 
con lo que se espera de cada una de las sesiones.

“[…] No fue muy buena, siento que no fue muy buena 
la participación porque como era a través de llamadas 
telefónicas, obviamente los padres estaban preocupados, 
en este caso las mamás preocupadas de que como 
estaban los niños en clases, por Zoom, siempre ellos, 
la familia estaba acostumbrada a que sus hijos fueran 
al colegio, el colegio le daban el desayuno, el almuerzo, 
y en tiempo de pandemia por motivos de estudio, 
la jefatura tenía que estar en este caso pendiente de 
que estuvieran conectados, que estuvieran haciendo 
sus tareas o que le respondieran, que participaran en 
clases, además de estar haciendo el aseo, además de 
estar haciendo el almuerzo, era como, una llamada era 
como de 5, 10 minutos, si es que, se podía, o ¿me puede 
llamar más tarde?, ya como que no […]” (Entrevista 
Nº6)

En relación al objetivo específico N°2 “Analizar las modi-
ficaciones realizadas y su influencia en el vínculo entre los 
profesionales y las familias producto de la pandemia, a par-
tir de las vivencias de los profesionales Apoyos Familias de 
las comunas de Pinto, San Nicolás y Coelemu.” En lo que res-
pecta a la categoría valoración del vínculo entre profesionales 
y familias participantes, los profesionales coinciden en que en 
contexto de pandemia, la intervención estuvo marcada por la 
dependencia hacia la figura de los/as AFI, se vio incrementa-
do el asistencialismo, y coinciden en que la intervención a tra-
vés de llamados telefónicos generó un estrés para desarrollar 
sus funciones dada la alta demanda de los usuarios respeto 
de los beneficios económicos que el Estado impulsó durante 
el periodo de crisis sanitaria. 

“[…] A veces muchas veces las personas tenían miedo 
a solicitarte algo, yo me sentí en ese entonces, me sentí, 
así como la súper héroe (se ríe), porque todo por ejemplo 
ya sea renovación del Subsidio Familiar, renovación del 
agua, te enviaban los documentos por WhatsApp y uno 
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terminaba haciéndole el trámite, eso hasta el día de hoy 
con algunas personas te lo agradecen […]” (Entrevista 
Nº6

Ahora bien, cabe señalar que los profesionales aluden a que 
la vinculación con los usuarios que se llevó a cabo a través de 
recursos tecnológicos, lo que permitió mayor comprensión de 
los temas abordados, adoptando estrategias para que las fa-
milias pudiesen comprender de manera adecuada el objetivo 
de cada una de las sesiones, así también se señala que uno de 
los ejes fundamentales en el cumplimiento de los indicadores 
es la comunicación que adoptan los profesionales, la cual se 
basa en un lenguaje simplificado, así las distintas estrategias 
de intervención se adecúen a la realidad de cada familia. 

“[…] Porque como ya se había validado el medio 
de comunicación que es el teléfono, los usuarios lo 
tomaron como medio de comunicación habitual, y 
también como, nosotros se hacía un seguimiento ya más 
personal respecto al estado de salud de los integrantes 
de la familia, también se generó por parte de ellos un 
reconocimiento, una relación más cercana, entonces ah 
no importa si lo llamo a tal hora porque en realidad, hay 
esa confianza, yo lo tomé así […]” (Entrevista Nº2)

En otra dirección, los profesionales señalan que las direc-
trices entregadas por FOSIS de suspender las visitas domi-
ciliarias, tuvo repercusiones negativas en el vínculo entre 
usuarios y los/as AFI, dado que en los discursos de los entre-
vistados se evidencia un nulo vínculo con las familias, situa-
ción que se evidenció en la escasa confianza y conocimiento 
de la realidad de las familias, como por ejemplo posibles si-
tuaciones de VIF. 

“[…] Pero, con los que entraron en pandemia, yo creo 
que el vínculo fue menor, fue menor, no se lograba 
mucho la, identificación con las familias, o, este vínculo 
como más de confianza, veían más yo creo al apoyo 
como, gestor de ayudas sociales más que nada. Yo creo 
que eso fue en pandemia […]” (Entrevista Nº5)

En lo que respecta a la categoría barreras en el vínculo en-
tre profesionales y familias participantes los profesionales 
manifiestan que uno de los aspectos críticos en relación a la 
generación de vinculo profesional- usuario se relaciona con 
la sobre intervención de distintos programas que se vincu-
laron con los beneficiarios durante el periodo de pandemia, 
lo cual desde su perspectiva genera una situación de estrés a 
las familias.

“[…] También, la sobre intervención, porque la 
llamaban los profesores, los llamaban las inspectoras, 
los llamábamos nosotros, después, no sé, los llamaban 
de todos lados, estaban en otros programas y también 
era todo por, video llamada o por celular, entonces como 
que había que sacar una hora para poder, hablar con las 
familias, más que tenían que estar las mamitas atentas, 
a las clases, conectarlos a los chicos, estar preocupados 
de que, de que estuvieran realmente conectados, 
entonces estaban en un momento de, los papás súper 
colapsados, las familias también, sobre todo con el tema 
de los chicos, teniendo las, clases por video llamadas 
[…]”  (Entrevista Nº 4)

Por otro lado, otro de los temas que emergen de los entre-
vistados es la falta de tiempo y espacios de privacidad que 
tuvieron las familias para realizar las sesiones bajo la moda-
lidad remota, así también otras dificultades como mala señal 
de teléfono, lo que dificultó la realización de las sesiones que 
se debían abordar. 

“[…] Lo segundo es que, nuestras usuarias, con las 
que trabajamos, o usuarios, no tenían el contexto en su 
casa de privacidad para hablar temas que generalmente 
no son, no se sienten en confianza hablarlo con el grupo 
familiar completo […]” (Entrevista Nº 4)

Otro tema que señalan los entrevistados hace alusión a la 
demanda que debieron cubrir bajo los lineamientos de los 
Municipios, en donde la labor profesional se enmarcó en 
prestar apoyo en otras temáticas y, a otros programas munici-
pales, en las cuales se requería de su colaboración, generando 
una sobre carga laboral, lo que, fue perjudicial para atender 
a sus familias. 

“[…] De otras funciones, no tan solo de visitar a 
nuestras familias si no salir a entregar, cuando llegó 
ayudas de Gobierno, cajas con mercadería, a todos los 
sectores, sectores rurales, sectores urbanos, salíamos 
a las 9 de la mañana, teníamos que almorzar en 
terreno, ya sea un sándwich, para poder continuar y, 
lograr terminar el sector que se nos asignaba […]” 
(Entrevista Nº6)

Otro de los temas que manifiestan los ejecutores se relacio-
na con la suspensión de la visita domiciliaria como principal 
técnica para abordar la metodología con las familias, argu-
mentando que se vieron afectados en cuanto a la ejecución, 
vinculación y desarrollo del plan de intervención, en ese sen-
tido, se identifica un claro posicionamiento de los profesio-
nales en tanto a la valoración de la visita domiciliaria como 
la vía más efectiva para generar avances, adherencia y cum-
plimiento de las tareas que las familias deben realizar en su 
permanencia en el programa. 

“[…] Las mayores dificultades, el no tener un, no 
desarrollar las visitas en el domicilio de las familias, 
creo que limita la intervención, si bien, dije cosas 
positivas respecto de, de que, el aprovechar las redes 
sociales había sido un factor a favor, se podía trabajar, 
pero claramente no llega al nivel de lo que es una visita 
domiciliaria y el contacto, de una sesión en casa con la 
familia, en ese sentido creo que, no es igual, así que eso 
podría destacar como dificultades no tener una relación 
más directa, con las familias […]” (Entrevista Nº

4. Conclusiones 

Los Apoyos familiares son los encargados de orientar y 
guiar a las familias en situación de pobreza, mediante un pro-
ceso de diálogo, donde el profesional entrega información y 
orientación a las familias con el fin de generar un cambio en 
los participantes. En esa línea, la representación que se tenga 
sobre la pobreza y sobre las personas o familias en situación 
de pobreza con las cuales trabajan estos profesionales define 
las prácticas sociales frente a este fenómeno. 

Esta investigación buscó analizar las representaciones so-
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ciales sobre el proceso de intervención ejecutado por los pro-
fesionales del “Programa Familias” en las comunas de Pin-
to, San Nicolás y Coelemu de la Región de Ñuble durante el 
periodo de pandemia por Covid -19, marco desde el cual se 
desarrollan las siguientes conclusiones.

 En lo que respecta a las vivencias de los profesionales so-
bre el proceso de intervención desarrollado en contexto de 
pandemia, es posible aseverar que existe un consenso sobre 
el quehacer profesional de los/as AFI, quienes desarrollan 
proceso de acompañamiento que permitan que las familias se 
movilicen, bajo la estructura  y los enfoques teóricos definidos 
por el programa, sin embargo, las modificaciones metodoló-
gicas que se implementaron durante el tiempo de pandemia, 
generó, como hito fundamental la suspensión de la tradicio-
nal visita domiciliaria, lo que hizo que los/as AFI debiesen 
desplegar diversas estrategias para favorecer la adherencia, 
participación y el cumplimiento de los indicadores que se 
establecen en la Matriz de Bienestar. Bajo esa lógica, resulta 
interesante como los profesionales adquieren ciertas habili-
dades para abordar bajo esta nueva mirada (intervención re-
mota) el cumplimiento del proceso de acompañamiento. Sin 
embargo, en cuanto a la reducción de la ruta de acompaña-
miento, se observa en los discursos, que hubo aprehensiones 
por parte de las familias principalmente en la credibilidad del 
proceso, la seriedad y el compromiso para llevar a cabo la in-
tervención, situando a los/as AFI desde un rol socioeducati-
vo hacia un rol orientador – facilitador en cuanto al acceso de 
las diferentes  ofertas y prestaciones sociales del componente 
metodológico, esto, según los entrevistados, se justifica dada 
la contingencia sanitaria, lo que llevó a concebir mayor hinca-
pié en la dimensión trabajo y salud, poniendo en tela de juicio 
la estructura definida por el programa en tiempos de crisis. 

Por otro lado, la suspensión de la VD tuvo repercusiones 
en el vínculo que establecen los profesionales con las familias 
beneficiarias, ya que se señala dentro de los resultados que en 
ocasiones no hubo por parte de los ejecutores un conocimien-
to real de las familias, así también que esta nueva adaptación 
metodológica no permitió que se pudiera dar cuenta del real 
avance o cumplimiento de las tareas que debían desarrollar 
las familias para dar cumplimiento al plan de intervención, 
en ese sentido los profesionales aluden a que no tuvieron cer-
teza del cumplimiento de ciertos indicadores o compromisos. 
Es relevante mencionar que esto genera una tensión en los 
propósitos y objetivos del programa, ya que se espera que las 
familias superen su condición de vulnerabilidad de manera 
sostenible a través de su participación en el programa. 

Los entrevistados mantienen dentro de sus discursos una 
valoración positiva de su rol como profesionales, por lo cual 
señalan que su rol se enmarca en el respeto, compromiso y 
empatía con los usuarios, esto se evidencia al disponer de 
sus tiempos fuera del horario laboral para responder dudas y 
consultas, tal vez, estas implicancias pueden detonar en que 
los profesionales son altamente valorados en su quehacer 
profesional.

Con la pandemia se logra poner en evidencia la resiliencia 
de los profesionales que realizan intervenciones con las fami-
lias más vulnerables, lo cual puede derivar de su formación 
académica, el compromiso con su trabajo o más bien lograr 
generar un equilibrio dentro de las exigencias del programa.

Evidentemente, la representación de los profesionales so-
bre su labor profesional hace que sea relevante llevar a cabo 
este tipo de investigaciones, por ende, al analizar las RS 
(Representaciones Sociales) que ejercen los profesionales, se 
constata que estas se encuentran coherentes con los enfoques 
teóricos del programa, ya que declaran que su objetivo es que 
las familias tengan acceso a una mejor calidad de vida, con-
cluyendo que los profesionales intentan generar un equilibrio 
entre el diseño metodológico del programa y las necesidades 
de las familias. 

En definitiva, la construcción del vínculo entre los profe-
sionales y las familias, se basa en la relación de confianza, 
aspecto que a raíz de la pandemia y las consecuencias en las 
modificaciones que tuvieron lugar en la metodología no ne-
cesariamente representan un factor incidente en esto, ya que, 
las estrategias utilizadas por  los profesionales y los resul-
tados de este estudio dan cuenta que, a pesar de la reduc-
ción del tiempo de acompañamiento, los AFI afirman que 
sus usuarios los ven como agentes que se involucran con las 
demandas y necesidades de ellos. Esto se utiliza como un me-
dio para que los profesionales puedan, por un lado, abordar 
situaciones complejas, y por otro lado dar cumplimiento a las 
orientaciones del programa. 

Por último, con el avenimiento de la pandemia, los profe-
sionales construyeron un vínculo desde una dimensión emo-
cional, ya que en los discursos se señala que gran parte de sus 
intervenciones estuvo enfocada en favorecer instancias para 
reforzar la resiliencia de las familias en periodos adversos 
como lo fueron los confinamientos, el estrés, las situaciones 
referentes a los cambios en la dinámica familiar, entre otros.  
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R E S U M E N

A B S T R A C T

El presente artículo, da muestra de los resultados obtenidos del proceso de investigación de post 
grado, para el Magíster de Intervención Familiar de la Universidad de Concepción, la cual tiene 
como objetivo conocer las experiencias del ejercicio marental desde un enfoque de resiliencia, a 
partir de la percepción de mujeres que son adultas significativas de niños y niñas ingresados al 
Sistema Residencial, en la región de la Araucanía.
Esta investigación es de carácter cualitativo con enfoque hermenéutico, accediendo a una 
muestra elegida por conveniencia, siendo mujeres que son adultas significativas de niños, niñas 
y adolescentes (NNA) que han sido ingresados al sistema residencial y se encuentran en proceso 
de reunificación familiar o egresados de forma exitosa de las residencias administradas por la 
Corporación Privada de Desarrollo Social de la Región de la Araucanía (CORPRIX).
Los hallazgos obtenidos en esta investigación dan cuenta de cómo las adultas significativas de 
los NNA ingresados al sistema residencial, construyen la resiliencia y son capaces de resignificar 
situaciones asociadas a vulneración de derechos graves, identificando factores de riesgo, 
factores protectores y aprendizajes obtenido por ellas en el proceso de intervención en el sistema 
residencial.

This article exposes the results obtained from the postgraduate research process, for the Master Degree in 
Family Intervention of the Universidad de Concepción, which main objective is to know about parenting 
experiences, focused in a resilience approach, based on the perception of women who are significant adults 
for children whose are admitted into Residential System, in Araucania Region. 
This research is a qualitative type with a hermeneutic approach, getting into a sample, chosen by convenience, 
being these women significant adults for children and adolescents (NNA); Women which have been admitted 
to Residential System and are in a family reunification process or have been successfully graduated from 
residences administered by Privated Corporation of Social Development of Araucanía Region (CORPRIX).
The final results obtained in this research provides how significant adults, for children and adolescents 
admitted to Residential System, support resilience and how important these adults are in redefining 
situations associated with serious violations of rights, being capable of identifying different situations about 
protective and risk factors, in the residential system of intervention process.
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1. Introducción

Esta investigación surge desde el interés por profundizar 
en aspectos relacionados con las dinámicas de familias mono-
marentales en riesgo social, destacando sus particularidades 
y desafíos al enfrentarse a situaciones asociadas a vulnera-
ción de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) y a 
consecuencia de esto se ha ordenado desde Tribunales, ser 
retirados de sus hogares para ser ingresados a un sistema re-
sidencial.

El concepto de monomarentalidad es un término emer-
gente, el cual busca nombrar y caracterizar el grupo fami-
liar liderado por una mujer que es la principal cuidadora y 
proveedora del hogar, satisfaciendo las necesidades básicas, 
de afecto y protección (Ruiz; Martín, 2012). La intención de 
diferenciar núcleos monoparentales en los que la jefatura fa-
miliar es ejercida por una mujer, ha sido por los movimien-
tos feministas que en los últimos años han ido neologismos 
como monomarentalidad o familias monomarentales, desde 
la convicción de que así dan mayor visibilidad a la mujer 
(Flores, 2017). Este término surge por la necesidad de señalar 
que las familias monomarentales se enfrentan a situaciones 
problemáticas que son distintas a las lideradas por una figura 
masculina, siendo la mujer históricamente desfavorecida con 
menos posibilidades de acceso a un trabajo estable, con me-
nos remuneración que los hombres y cuestionada en cuanto a 
las decisiones que han tomado para favorecer su autonomía, 
(Santibáñez, et al. 2018). 

El factor económico es crucial para el bienestar de las fa-
milias, pero otros factores internos también influyen en su 
funcionamiento. Estos incluyen el rol de los padres y las ma-
dres, la estructura familiar, el entorno social y cultural, así 
como las experiencias de vida de quienes cuidan y lideran 
la familia. Es por esto que, es de gran interés entender cómo 
estas familias lideradas por mujeres interactúan con distintos 
factores internos, externos y que influyen en el ejercicio ma-
rental (González  2013). Cuando las experiencias de vida de 
estas figuras marentales han sido conflictivas o no resueltas 
de forma saludables, se pueden replicar conductas riesgosas 
que pueden influir en el desarrollo adecuado del grupo fami-
liar. Existen familias que se pueden ver afectadas negativa-
mente al no contar con recursos resilientes viéndose limita-
das, traumatizadas o incluso destruidas; por ejemplo, frente a 
una enfermedad crónica, maltrato grave, depresión materna, 
cesantía prolongada o catástrofes naturales. (Gómez & Kot-
liarenco, 2010). Es así como el término “resiliencia” en fami-
lias con jefaturas femeninas, aparece como un concepto rele-
vante a incorporar, ya que al entender que existen familias 
que están sumidas en situaciones problemáticas, en riesgo 
de vulneración de derechos, y que existen diversos factores 
de riesgo que son parte de esta disfuncionalidad, es que se 
busca descubrir y valorar las potencialidades y factores pro-
tectores que promuevan un adecuado entendimiento de las 
situaciones riesgosas y puedan encontrar recursos internos y 
externos para sobrellevar las adversidades de sus vidas, sien-
do consideradas como familias resilientes. (Arroyo & Henrí-
quez, 2003). 

El concepto de resiliencia, en el ámbito de familia, se en-
tiende como la forma en que logran resolver problemas y 
continuar con un proceso de desarrollo saludable, sin dejar 
de lado el impacto de la situación problemática, pero enten-

diendo, además, las fortalezas existentes en los grupos fami-
liares que contribuyen a buscar un nuevo orden (Fernández 
et al. 2012).

La Resiliencia distingue dos componentes: la resistencia 
frente a la destrucción, esto es, la capacidad de proteger la 
propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de la 
resistencia, la capacidad para construir un conductismo vi-
tal positivo pese a circunstancias difíciles. Según este autor, 
el concepto incluye la capacidad de una persona o sistema 
social de enfrentar adecuadamente las dificultades de una 
forma socialmente aceptable” (Vanistendael 2003, citado en 
García y Vesga, 2013. Pág. 66).

El autor propone un instrumento que permite evaluar y te-
ner más información sobre la resiliencia, no solo desde lo in-
dividual, sino que también desde la colectividad, conociendo 
qué partes son las que se deben reforzar o colocar énfasis en 
los procesos de trabajo. 

La resiliencia se ejemplifica en forma de una casa como me-
táfora, donde cada nivel presenta un aspecto crucial en su de-
sarrollo. Según Marzana, et al. (2013), el suelo se refiere a las 
necesidades básicas como alimentación y cuidados. El sótano 
simboliza la aceptación incondicional y las relaciones infor-
males. La planta baja representa la capacidad de encontrar 
un propósito en la vida y la coherencia entre sentimientos, 
pensamientos y acciones. Cada proceso de construcción de la 
resiliencia conlleva a una resignificación y un reconocimiento 
de las potencialidades de cada individuo o familia, conside-
rando cuales son las debilidades y así dar un mayor fortaleci-
miento a factores protectores con los que se cuenta. 

Sin embargo, en esta investigación se observan familias 
monomarentales que están enfrentadas a diversos desafíos y 
dificultades que afectan a cada integrante del grupo familiar 
de forma distinta, generando conflictos en dinámicas familia-
res, negligencia grave, vulnerando los derechos de los niños, 
niñas y/o adolescentes (NNA) que integran estas familias, 
contando con escasas herramientas que permitan resignificar 
situaciones problemáticas, expuestas a la prolongación de su 
situación de riesgo.

 Por lo anterior es que en búsqueda de brindar apoyo a 
familias que viven situaciones de riesgo asociadas a proble-
máticas familiares en sus dinámicas o asociadas a vulneracio-
nes graves, es que en Chile se generan instancias de trabajo 
familiar en búsqueda de disminuir riesgos presentes en estas 
familias y restituir los derechos vulnerados en los NNA. Es-
tos programas son ejecutados por administración directa o 
por organismos colaboradores del Servicio de Mejor Niñez 
(SMN) que a nivel nacional se implementan bajo distintas 
modalidades de intervención, buscando prevenir, interrum-
pir, reparar el daño y vulneración a través de un trabajo a 
nivel familiar, reforzando habilidades parentales, conectando 
a las figuras significativas y a los NNA a redes formales e in-
formales, entregando herramientas para el ejercicio adecuado 
del rol marental y paternal (Servicio Mejor Niñez , 2021).

Para esto el SMN cuenta con líneas de acción a través de 
implementación de programas asociados al diagnóstico clí-
nico especializado, seguimiento de casos y pericia, interven-
ciones ambulatorias de reparación, fortalecimiento y vincu-
lación, cuidado alternativo y adopción, con el fin de atender 
de forma asertiva a cada necesidad presentada por cada niño, 
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niña y grupo familiar. En cuanto al cuidado alternativo, en 
específico el ingreso de NNA al sistema residencial, es la for-
ma de dar protección ante situaciones asociadas a vulnera-
ción grave de derechos, y que en razón de éstas requieren 
de cuidados en un sistema alternativo a su grupo familiar de 
origen, residencial, en virtud de determinadas condiciones 
que indican a esa modalidad como la más propicia para el 
logro de los fines de efectiva protección, reparación y ejercicio 
de sus derechos (Departamento de Protección de Derechos, 
SENAME, 2019).

A través del ingreso de los NNA y sus familias a un proceso 
de intervención al sistema residencial es que se busca generar 
espacios de trabajo a nivel individual, familiar y comunitario 
para que los niños y niñas ingresados a las residencias, pue-
dan restituir su derecho a vivir en familia, a través de la reu-
nificación familiar con familia de origen o con algún adulto 
de su familia extensa. Durante este proceso de intervención 
se debe identificar por lo menos a algún adulto o adulta sig-
nificativa que apoye el proceso de trabajo y vinculación con 
los NNA (Servicio Mejor Niñez, 2021).

En base a lo señalado con anterioridad es que esta inves-
tigación se propuso como principal objetivo “Conocer las 
experiencias del ejercicio marental desde un enfoque de resi-
liencia, a partir de la percepción de mujeres que son adultas 
significativas de niños y niñas ingresados al Sistema Residen-
cial”. Los objetivos específicos abordaron los factores de ries-
go en las experiencias de mujeres adultas significativas, que 
dificultan el proceso de intervención en el sistema residen-
cial y los principales factores protectores que permiten que 
mujeres adultas significativas logren ejercer su rol marental 
después del ingreso del niño o niña al sistema residencial; y 
por último, develar los significados y aprendizajes del ejer-
cicio marental en el proceso de intervención en el sistema 
residencial, a través de las experiencias de mujeres adultas 
significativas. 

2. Metodología

 Esta investigación se realizó a través de una metodología 
cualitativa (Verd y Lozares 2016), utilizando el enfoque Her-
menéutico (Echeverría, 1997) con el fin de comprender este 
fenómeno social, desde las trayectorias de vida, experiencias 
y aprendizajes que han dado forma a sus historias, conside-
rando sus maneras de comprender los sucesos que permiten 
sobrellevar de manera exitosa las adversidades que se pre-
sentan en sus vidas.

Para recopilar la información necesaria para esta investi-
gación, se utilizó la técnica de entrevista semi estructurada, 
debido a que parte de preguntas planeadas que pueden ajus-
tarse a las entrevistadas (Díaz-Bravo et al., 2013). Las entre-
vistas tuvieron una duración desde los 45 minutos hasta 1 
hora y 15 minutos. Este tiempo dependió del desarrollo de 
la entrevista, a los relatos de cada mujer que daban forma 
a sus experiencias y las realidades comprendidas desde sus 
palabras para explicar el fenómeno a estudiar. Este proceso 
contó con tres fases, las cuales consisten en lo siguiente, 1) 
se llevó a cabo un primer contacto con profesionales y la ad-
ministración de las residencias. Se realizaron videollamadas 
con profesionales de dos residencias de Corprix para explicar 
los objetivos y características de la investigación. Con esta in-
formación, los profesionales identificaron casos que cumplen 
con los criterios de la investigación y consultaron si las posi-

bles participantes autorizaban a compartir su información de 
contacto para futuras llamadas por parte de la investigadora. 
2) Se realiza el primer contacto con las mujeres que serían 
entrevistadas en esta investigación. Este contacto se realizó 
mediante llamadas telefónicas y video llamadas. Durante es-
tas conversaciones, se explicaron los objetivos de la investi-
gación y se explicó el consentimiento informado que debían 
firmar para autorizar las entrevistas. 3) Se llevaron a cabo 
entrevistas semiestructuradas como parte del proceso de in-
vestigación. Algunas entrevistas fueron realizadas de forma 
presencial y otras a través de forma telemática, según lugar 
de residencia y tiempo de cada entrevistada.

Para esta investigación, se consideró a mujeres adultas 
significativas que son parte de familias monomarentales, y 
que cumplen la labor de crianza y cuidado de niños, niñas 
y adolescentes que son parte o han egresado exitosamente 
del sistema residencial, específicamente de dos residencias 
de Corprix, organismo colaborador del Servicio ahora llama-
do Mejor Niñez, a través de entrevistas semiestructuradas. 
Las participantes fueron elegidas por conveniencia, ya que 
debían cumplir con características específicas, por lo cual las 
profesionales de las residencias apoyaron con la entrega de 
informantes claves que cumplían con las características espe-
cíficas para la investigación. La muestra estuvo constituida 
por 5 mujeres participantes, 3 de ellas son adultas significa-
tivas de NNA que son o fueron parte de un proceso de inter-
vención en el sistema residencial y 2 profesionales, Terapeuta 
Ocupacional y Psicóloga, de una de las residencias.

Para este estudio se utilizó análisis de contenido, identifican-
do aspectos claves para el respectivo análisis, profundizando 
en los principales hallazgos y fenómenos relacionados con 
los relatos de las participantes de la investigación.

3. Resultados  

Para el análisis de esta investigación se consideraron tres 
áreas temáticas, establecidas en conjunto con los objetivos 
de investigación: Factores de Riesgo, Factores Protectores y 
Aprendizajes, los que dan desarrollo y cumplimiento a cada 
objetivo específico, arrojando además en cada área temática 
subtemas y categorías que hacen que se desarrolle de forma 
detallada y ordenada los hallazgos de esta investigación. A 
continuación se presentarán los principales resultados en 
cada una de estas áreas temáticas. 

1- Factores de riesgo 

Los factores de riesgo corresponden a las situaciones y con-
textos comunitarios, sociales e individuales que dificultan el 
desarrollo adecuado de cada mujer y su familia y los cuales 
han llevado que ellas deban ingresar a un proceso de inter-
vención en el sistema residencial, en beneficio de la protec-
ción de NNA.

Se pueden visualizar cuatro niveles de factores de riesgo: 
Funcionamiento Familiar, Situación Económica/Laboral, Sa-
lud Mental/Física y Factores Psicosociales, lo cual se observa 
en los relatos de las participantes:

“En ese tiempo, mi papá falleció, así que después de eso éramos yo 
y mi mamá y en ese entonces empezamos a no llevarnos bien igual y 
empezamos a tener dificultades entre nosotras” (Entrevista N°1P: 
Mujer, 35 años, Collipulli).

Esto se relaciona en gran forma con lo señalado en el es-
tudio realizado por Castillo et al. (2015) donde se presentan 
diversos factores de riesgos que afectan a estas familias mo-
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nomarentales y que son particulares en este contexto. Estas 
familias presentan dificultades en su dinámica, en la relación 
entre integrantes del grupo familiar, en los roles o estableci-
miento de normas y reglas que confluyen en la agudización 
de cada problemática (Castillo et al. 2015).

“El ingreso de mi nieta fue por abandono de su madre y por una 
enfermedad que fue traspasada a la bebé y por esa razón creo que su 
mamá la fue abandonando poco a poco y yo no sabía eso” (Entrevis-
ta N°2 P: Mujer, 62 años, Nueva Imperial).

A esto se suma el acceso oportuno y permanente a salud 
mental y física por parte de las participantes de la investiga-
ción, ya que antes del proceso de trabajo contaban con diver-
sas patologías crónicas que dificultaban su ejercicio marental 
de forma adecuada, esto es señalado además por Alberdi, 
(2003), refiriendo que las mujeres en contexto de vulnerabi-
lidad, cuentan con una más alta probabilidad de descuidar 
su salud física y psicológica, además de otros aspectos, esto 
debido al exceso de trabajo remunerado y reproductivo.

“En este momento estoy, soy yo la que trabaja, en un restaurante 
en la que cocina hago todo lo que es alimentación, con eso alcanza” 
(Entrevista N°3P: Mujer, 41 años, Traiguén).

La situación económica y el acceso a un trabajo remune-
rado, sumado al trabajo reproductivo, es un factor de riesgo 
que es manifestado por las participantes de la investigación, 
lo cual también coincide con lo planteado por Castillo et al. 
(2015).

Según lo señalado por las mujeres de este estudio, debie-
ron cumplir con requerimientos específicos del proceso de 
intervención que comprometían mayores gastos económicos 
(modificación o ampliación de viviendas, costear pasajes y 
aumento del grupo familiar), lo que hizo que estas partici-
pantes se movilizaran en búsqueda de mejorar su situación 
económica y laboral. Esto en primera instancia genera gran 
preocupación, considerando que son ellas las principales pro-
veedoras de la familia, debiendo además adaptar sus tiem-
pos, o dejar de trabajar para dedicar más tiempo a los NNA, 
modificar la estructura de su vivienda, sumado a la salud fí-
sica y emocional.

“Dijimos vamos a construir y vamos a agrandar la casa, hicimos 
dos piezas, para sacar a las niñas, aparte después llegaron los niños 
y al final que ahora tengo una casa con 5 dormitorios, después que 
eran dos. Entonces yo iba a hacer seis dormitorios, pero un dor-
mitorio lo dejé para el puro living, así que agrandé más la casa” 
(Entrevista N°3P: Mujer, 41 años, Traiguén).

2- Factores Protectores.

Los factores protectores se entienden como los recursos 
personales, familiares y sociales con los que las personas 
cuentan para desarrollarse de forma segura en la comunidad 
y enfrentar situaciones adversas. 

A través de la información proporcionada por las partici-
pantes de la investigación, se logran identificar tres factores 
protectores de gran relevancia, redes primarias, redes secun-
darias y factores individuales.

En cuanto a estos factores protectores, y de acuerdo con lo 
señalado por las adultas responsables participantes de esta 
investigación, las redes primarias y secundarias han sido un 
factor fundamental para el egreso exitoso del sistema resi-
dencial, siendo la familia extensa, amigos/as e instituciones 
gubernamentales un apoyo para ellas y el proceso de traba-
jo. Las redes familiares, las redes informales o formales son 

agentes de relevancia para que las personas puedan hacer 
crecer su potencial y enfrentar de mejor manera las adversi-
dades que se presentan (Morelato, 2011), tal como se observa 
en los siguientes relatos).

“mi mamá es quien me ha estado acompañado en este proceso, 
ella es la que sabe todo lo que hemos pasado en este proceso, así nos 
hemos ido acompañado ambas y ahora que los niños están con noso-
tros” (Entrevista N°1P: Mujer, 35 años, Collipulli).

“Igual recibíamos apoyo de los pastores, ayuda económicamente 
de repente, por ejemplo, para nosotros nuestro trabajo en el invierno 
es medio igual gracias a Dios nos ayuda” (Entrevista N°1P: Mujer, 
35 años, Collipulli).

También se observa que uno de los factores protectores fun-
damentales fue el equipo de profesionales de las residencias: 

“Me gustó mucho, me gustó mucho el equipo que había ahí. Por-
que todo esto es un equipo, pues trabajan psicólogo, Asistente Social 
me sentí muy apoyada, muy acogida, me sentí cómoda, también vi 
mucha preocupación hacia los niños por parte de las tías, de la tens, 
nada que decir” (Entrevista N°2 P: Mujer, 62 años, Nueva Impe-
rial).

3- Aprendizajes.

Esta área temática considera lo relatado por cada partici-
pante en cuanto a lo que ellas consideraron como lo destaca-
ble y las enseñanzas de este proceso. Para esto se considera-
ron como base las Competencias parentales según la “Escala 
de Parentalidad Positiva” elaborada por Esteban Gómez y 
María Magdalena Muñoz (2014), los cuales señalan 4 áreas 
de competencias, tales como Vínculo, Formación, Protección 
y Reflexión, las que se observaron en cada uno de los relatos 
de las mujeres: 

Vínculo: “Muy importante eso ir estrechando el apego a medida 
que uno va viendo al bebé, va conociéndolo a veces incluso por el 
olor también de uno los bebés reconocen a su familiar o que cada 
persona tiene diferentes aromas, entonces eso también influye, así 
que y el hecho de sentirla poco a poco de que ella ya me reconocía 
la primera vez cuando sintió mi voz … a ver dónde estaba yo. Fue 
muy lindo ese proceso” (Entrevista N°2 P: Mujer, 62 años, Nueva 
Imperial).

• Formación: “También estamos desarrollando las habilida-
des como que a él los niños los que más hacen es escribir, 
le estamos enseñando a escribir, le estamos en enseñando el 
abecedario para que no le cueste tanto ahora en marzo en el 
colegio” (Entrevista N°1P: Mujer, 35 años, Collipulli).

• Protección: “Los niños no pueden salir sin autorización de 
nosotros, o sea, ellos tienen que estar donde nosotros esta-
mos, yo voy a Chillán y ellos van a Chillán conmigo y vuel-
ven nosotros, por ejemplo, fuimos de vacaciones, nos toma-
mos una semana y ellos con nosotros, siempre con nosotros” 
(Entrevista N°3P: Mujer, 41 años, Traiguén).

• Reflexión: “Un buen trato a los niños a tomarse las cosas, 
a tomarse las cosas con calma, a pensar antes de hacer las 
cosas” (Entrevista N°1P: Mujer, 35 años, Collipulli).

Cada experiencia vivida por estas mujeres fue un condi-
cionante sobre las decisiones tomadas por ellas para dar pro-
tección a su grupo familiar, entendiendo que, al existir una 
problemática, emergen diversos factores de riesgo y protec-
tores que influyen en el actuar de estas mujeres, pero en este 
contexto son capaces de tomar decisiones y dar un significa-
do a cada situación, lo cual concuerda con lo planteado por 
Castillo et al (2015).
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4. Conclusiones

Las mujeres que son principales proveedoras y respon-
sables de un hogar monomarental, se ven enfrentadas a si-
tuaciones adversas que pueden llegar a ser dañinas para el 
núcleo familiar, generando grandes impactos debido a la 
gravedad de cada problemática. Esto tiene relación con el rol 
de la mujer como principal proveedora, cuidadora y educa-
dora de sus hijos/as o niños/as a cargo, donde puede haber 
un desequilibrio en la estabilidad familiar. A esto se suman 
los factores de riesgo que existen en el entorno y a los cuales 
están mayormente expuestas, tales como las dificultades en 
dinámicas familiares, problemas de salud mental y/o física 
de algún integrante de la familia, escaso acceso a redes de 
apoyo primarias o secundarias y recursos personales y socia-
les insuficientes, lo que perjudica que estas mujeres puedan 
enfrentarse a problemáticas emergentes.

Sin embargo, a pesar de existir factores de riesgo presentes 
en la vida de estas mujeres, esta investigación también identi-
ficó la presencia de factores protectores, los cuales, de acuer-
do con el enfoque de resiliencia, permiten “modificar, mejo-
rar o alterar la respuesta de una persona a algún peligro que 
predispone a un resultado no adaptativo” (Morelato, 2011).

Como principal herramienta de apoyo dentro sus factores 
protectores, las participantes señalan que los equipos resi-
denciales han sido una figura relevante para ellas movili-
zarse a lograr el objetivo principal que es el egreso de forma 
favorable del sistema residencial, señalando que ellas adhie-
ren a un proceso de trabajo y participan activamente de cada 
actividad, abriéndose a nuevos conocimientos y mostrando 
una actitud de cooperación para ser flexibles y adaptarse a 
los cambios que sean necesarios para el egreso efectivo de 
los NNA.

Desde el enfoque de resiliencia, para trabajar en estos con-
textos de vulneración de derechos “surge de renovada forma, 
ya no como una coraza personal de protección, sino como un 
engranaje relacional y ecosistémico que permite encontrar 
oportunidades donde podría darse el estancamiento o dete-
rioro” (Gómez & Kotliarenco, 2010). Al identificar y potenciar 
los factores protectores a diversos niveles, ya sea individual, 
familiar, institucional y comunitario, se favorecerán cambios 
sustentables en el ejercicio de los roles marentales, para así 
tener un egreso exitoso del proceso de intervención.

Es así como desde el enfoque de la Resiliencia y la profe-
sión del Trabajo Social se destaca la importancia del trabajo 
con familias monomarentales para una atención adecuada 
en los sistemas residenciales. El foco en los factores protec-
tores de las mujeres permite movilizar sus propios recursos 
latentes para resolver sus problemáticas, trabajando la auto-
nomía, la identificación y uso de redes locales, y habilidades 
personales para sostener al grupo familiar y proteger al NNA 
ingresado y posteriormente egresado del sistema residencial.

Finalmente, estos resultados se vieron favorecidos debido 
a que existe un proceso de cambio desde la negación a la pro-
blematización de su situación llegando hasta la resignifica-
ción de las situaciones riesgosas y traumáticas, esto hizo a 

que ellas se mostraran disponibles a ser parte de un proceso 
de intervención y lograr cambiar sus conductas poco saluda-
bles para ser figuras protectoras.
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