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Resumen 
La práctica pre-profesional es clave en la formación en trabajo social. En este marco, esta 

investigación buscó identificar la evaluación que los trabajadores sociales chilenos hacen de los 

aprendizajes intencionados en estas instancias para la intervención en situación de calle. 

Metodológicamente, en base a un diseño cuantitativo con alcance exploratorio-descriptivo, se 

invitó a responder un cuestionario online que fue contestado por interventores de la disciplina. 

Los resultados muestran, en términos generales, altas evaluaciones, pero con dispersión, con 

interventores evaluando altamente sus aprendizajes mientras que otros no. Esto sugiere que no 

todos sentirían que han incorporado las mejoras herramientas para la intervención en calle. Se 

discuten implicancias para la formación como, entre otros, la definición participativa de 

elementos mínimos que los estudiantes debiesen incorporar en sus prácticas sujeta a 

permanente revisión. Asimismo, el que existe el desafío de avanzar hacia el fortalecimiento de 

la colaboración entre la institución en donde se realiza la práctica y la casa de estudios, en pos 

de contribuir de mejor manera al proceso formativo de los estudiantes de Trabajo Social. 
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Situación de Calle;  Práctica Pre-profesional.        
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Higher Education in Social Work in Chile and 
Training for Intervention in Situations of Homelessness. 

Challenges in the Evaluation Done by Practitioners of 
Students’ Pre-Service Processes of Practice 

 
Abstract 

Pre-service practice is key in social work training. In this framework, this research 

sought to identify the evaluation of Chilean social workers of the intended learning in 

these instances for intervention in a street situation. The methodology, based on a 

quantitative design with an exploratory-descriptive scope, consisted of an online 

questionnaire answered by practitioners of the discipline. The results show, in general 

terms, high scores, but with variances because some practitioners assess student learning 

highly while others do not. This suggests that not all the practitioners feel that learners 

have incorporated the best tools for intervening in the domain of homelessness. 

Implications for training are discussed, such as, among others, the collaborative definition 

of minimum elements that students should incorporate into their practices, subject to 

permanent review. Also, there is the challenge of moving towards the strengthening of the 

collaboration between the institution where the practice is carried out and the house of 

studies, in order to contribute better to the training process of Social Work students.  

Keywords:  Social Work; Social Work Higher Education; Intervention in 

Homelessness; Pre-service Practice. 
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1. Introducción 
 
La Educación en Trabajo Social en Chile, como su profesionalización, está presente 

desde 1925, cuando se creó la primera Escuela de Trabajo Social en el país y en América 

Latina (Calderón y Cortés, 2014; González, 2010; Illanes, 2006; Vidal, 2015). En este 

contexto, desde su inicio el Trabajo Social ha puesto su atención en abordar situaciones 

relacionadas con la pobreza (Vidal, 2015) y otros fenómenos que hoy se pueden considerar 

como expresiones de exclusión social.  

 

Al respecto, cabe relevar que uno de los grupos que es posible reconocer como los 

que se encuentran en mayor situación de exclusión social, corresponde a las personas en 

situación de calle o sin hogar. En este marco, el Informe del relator especial sobre vivienda 

adecuada del año 2015 señala que la falta de vivienda es una crisis mundial de derechos 

humanos (ONU. Consejo de Derechos Humanos, 2015). Destaca que la falta de vivienda es 

una violación extrema de los derechos a una vivienda adecuada y a la no discriminación, 

así como también que puede afectar otros derechos como: a la vida, a la seguridad 

personal, a la salud, a la familia y a no ser sometidos a un trato inhumano y cruel (ONU. 

Consejo de Derechos Humanos, 2015). 

 

Los elementos expuestos hablan de la multidimensionalidad y complejidad que 

rodea el fenómeno de la situación de calle. Esta complejidad, en mayor o menor medida, 

ha sido reconocida por las intervenciones sociales, las cuales han evolucionado desde el 

refugio y la asistencia alimentaria a modelos más complejos dirigidos a la entrega de la 

vivienda y la integración social (Eissmann y Cuadra, 2018;Federación Europea de 

Organizaciones Nacionales-FEANTSA, 2016; Padget, Henwood& Tsemberis, 2016; Us 

Department of housing and urban development office of policy development and 

research, 2010). En esta línea, esta mayor complejidad implica quelas personas 

trabajadoras sociales que han de intervenir en torno al fenómeno necesitan llevar adelante 

intervenciones sociales más integrales, en diálogo con un abordaje que responda a la 

complejidad del fenómeno. Por consiguiente, el tipo de formación que requieren en sus 

estudios superiores exige igualmente un mayor nivel de complejidad en sus diferentes 

componentes. Ello, tanto en el aula como en los espacios de práctica pre-profesional. En 

este sentido, diversos autores reconocen que la historia del Trabajo Social en Chile tiene 

diferentes etapas desde su creación en 1925 como profesión, que respondió tanto a sus 

contextos sociales como a los desafíos inherentes al desarrollo de la educación superior 

(Salamé y Castañeda, 2009). En este sentido, en las últimas décadas, el contexto del 

desarrollo de las escuelas de Trabajo Social, en Chile, ha estado marcado por las demandas 

del Ministerio de Educación en términos de calidad de los servicios educativos, y la alta 

competencia de las instituciones de educación superior (Salamé y Castañeda, 2009). Como 

resultado, las escuelas de Trabajo Social comenzaron una revisión y reformulación de sus 
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planes de estudio, donde también surgió la formación basada en competencias como 

respuesta a las preguntas planteadas sobre la educación profesional (Castañeda y Salamé, 

2003), y que a su vez representa una tendencia global que apunta a generar procesos de 

formación de mayor calidad sin perder la esencia y los objetivos de la disciplina (Duarte y 

Mora, 2016; López y Chaparro, 2006). 

 

En este contexto, algunos autores afirman que la formación basada en competencias 

no solo obedece a los requerimientos del mercado laboral, sino que debe guiarse por las 

demandas planteadas por los problemas sociales, lo que implica el desarrollo de una 

formación integral (Duarte y Mora, 2016; López y Chaparro, 2006). 

 

Con respecto al contexto de las carreras de Trabajo Social en la educación superior, 

algunos estudios muestran que, en general, la oferta de carreras ha aumentado en los 

últimos años, concentrándose principalmente en tres ciudades: Santiago, Valparaíso y 

Concepción (Saravia, 2015). Sin embargo, respecto a la certificación de calidad de estas 

carreras, una gran cantidad no se encuentra acreditada (Saravia, 2015).En este sentido, un 

estudio que compara la relación que existe entre la oferta universitaria y la de los institutos 

técnicos profesionales muestra que, aunque legalmente el Trabajo Social es exclusivamente 

universitario, en la práctica se puede ofrecer como oferta académica de institutos 

profesionales (Aspeé, 2016). A su vez, indica que desde 2016 ha habido un aumento 

considerable en la oferta de estos institutos en comparación con las carreras universitarias, 

donde las vacantes de escuelas de universidades tradicionales (y acreditadas con mayor 

calidad) han tendido a disminuir (Aspeé, 2016; Saravia, 2015). Al respecto, hoy día el 

Trabajo Social es considerado como un campo altamente fragmentado, lo cual se evidencia 

al considerar que  

 

en la actualidad existen 107 ofertas de programas universitarios de Trabajo Social; 97 de 

Servicio Social ofrecidos por Institutos Profesionales; 17 programas de Trabajo Social en 

Institutos Profesionales; 61 técnicos en Trabajo Social dictados por Centros de 

Formación Técnica; 50 programas de técnicos en Servicio Social y 94 de técnicos en 

Trabajo Social dictados por Institutos Profesionales, lo que da un total de 426 ofertas de 

formación terciaria. (Iturrieta, 2017, p. 17). 

 

En este contexto, tanto en las carreras universitarias como en la oferta de los 

institutos profesionales o centros de formación técnica, los planes curriculares se centran 

en generar las competencias de la población estudiantil para comprender e intervenir en 

diversos fenómenos sociales, utilizando el conocimiento y las metodologías aprendidas 

durante los años de estudio. Por esta razón, en la mayoría de las carreras profesionales de 

Trabajo Social, se llevan a cabo prácticas pre-profesionales, cuyo objetivo es que el 

conjunto de estudiantes adquieran y desarrollen habilidades profesionales, aplicando 

también lo que han aprendido en las aulas. Al respecto, cabe señalar que, a pesar de la 

relevancia de este componente formativo, no se advierte la presencia de estudios que, 
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centrándose en el caso chileno, se hayan orientado a observar cómo las personas formadas 

en Trabajo Social evalúan los aprendizajes promovidos por los espacios de práctica pre-

profesional para la intervención en el campo específico de la situación de calle. 

 

Es dentro de este marco que se sitúa este estudio, orientándose a responder a la 

siguiente pregunta: ¿cómo los trabajadores sociales chilenos evalúan los aprendizajes 

promovidos dentro de sus espacios de práctica pre-profesional para la intervención en el 

ámbito de la situación de calle? 

 

En este escenario, el trabajo se estructura en las siguientes secciones: la primera, 

conformada por esta introducción; en la segunda se exponen las premisas conceptuales 

que han orientado este estudio, así como también el posicionamiento paradigmático desde 

el cual se ha llevado adelante; en la tercera se expone la metodología con la que se ha 

desarrollado la investigación; en la cuarta se presentan los hallazgos y, finalmente, una 

quinta sección de conclusiones en la que se exponen algunos elementos iniciales de 

discusión, las limitaciones identificadas en este trabajo e implicancias para la educación 

superior en Trabajo Social en Chile desde una perspectiva crítica para la intervención en 

situación de calle. 

 

2. Premisas conceptuales y posición paradigmática en esta 
investigación 

 
La posición paradigmática de este estudio respecto al Trabajo Social es crítica (Healy, 

2001). Entiende la conexión entre la disciplina y los derechos humanos (Al-Nashif, 2018; 

De Robertis, 2018; Rubilar, 2018; Staub-Bernasconi, 2016) como indivisible. En este marco, 

a su vez entiende que la educación en Trabajo Social debe concebirse al servicio de los 

derechos humanos (ONU. Centro de Derechos Humanos, 1995) y, por tanto, la disciplina 

del Trabajo Social constituye una manera de crear condiciones para contribuir al ejercicio 

de los derechos y para aportar a la superación de la exclusión social. Desde esta 

perspectiva, la formación en Trabajo Social debe cumplir con los más altos estándares de 

calidad al preparar a los futuros trabajadores que se involucrarán en iniciativas orientadas 

a la transformación social. Esto es extensible a la intervención con personas en situación de 

calle, grupo que a nivel internacional ha sido reconocido como uno de los prioritarios de la 

acción del Trabajo Social (Belcher, Pecukonis& Knight, 2011). Dicho esto, este estudio 

entiende a las personas en situación de calle o sin hogar como un grupo que sufre la 

constante violación de sus derechos humanos. Debido a esto, los estudiantes de Trabajo 

Social necesitan contar con la mejor preparación en su proceso de educación superior para 

la acción interventiva en este campo. Al respecto, cabe relevar que, en adelante, se hará 

mención a ―profesionales del Trabajo Social‖ o ―Trabajadoras/es sociales‖ en sentido 

genérico. Ello, en tanto en este estudio se han recogido igualmente las experiencias de 
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personas que en su educación superior han seguido la carrera de nivel técnico en el área. 

Asimismo, se adherirá a la concepción de disciplina en su sentido amplio como 

generadora de conocimiento y, en este contexto, relacionada pero diferente del concepto 

de profesión; a su vez, este trabajo busca contribuir a la formación profesional en términos 

de generación de conocimiento relativo a la educación superior en Trabajo Social1. 

 

Dentro de este marco y debido a la conexión entre la disciplina y la realización de 

derechos, en este caso, de las personas sin hogar o en situación de calle, este estudio 

entiende que la formación en Trabajo Social ―debe proveer a los estudiantes la 

oportunidad de adquirir conocimientos, habilidades, métodos de intervención, valores 

éticos y estándares para la práctica profesional‖ (Shera & Bogo, 2001, p. 199). Al hacerlo, la 

educación en Trabajo Social busca combinar los conocimientos proporcionados 

tradicionalmente en el aula con las prácticas (Birkenmaier, Wilson, Berg-Weger, Banks & 

Hartung, 2003), en este caso, pre-profesionales. En este contexto, tradicionalmente, el 

componente de práctica ha sido visto como ―el ―corazón‖ de la educación en Trabajo 

Social‖ (Robertson, 2013, p. 99). Así, la práctica pre-profesional sería como en el caso de la 

formación en investigación un espacio fundamental para la dinamización de aprendizajes 

(Rosas-Escamilla y Maldonado-Maldonado, 2018). En este sentido, sería un componente 

clave de formación al servicio de preparar a las y los estudiantes para que desempeñen su 

rol en las estrategias de intervención social (Parola, 2020; Wayne, Raskin & Bogo, 2010). 

 

En función de su relevancia, desde este trabajo se entiende que la posibilidad de 

acompañar los espacios formativos de práctica pre-profesional con una reflexión crítica, 

revisando las propias concepciones paradigmáticas que se tienen respecto al poder, la 

desigualdad y el privilegio desde un marco de justicia social y una perspectiva anti 

opresiva (Das & Carter, 2014; Parola, 2020), se vuelve relevante en la formación de futuros 

y futuras trabajadores sociales. Al hacerlo, se entiende que la función de la supervisión es 

crucial debido, entre otras, a la retroalimentación que quienes supervisan pueden 

proporcionar como un mecanismo de mejora al aprendizaje de las y los estudiantes 

(Andrews & Harris, 2017; Beddoe, Ackroyd, Chinnery & Appleton, 2011; Kourgiantakis, 

Sewell& Bogo, 2019; Puig-Cruells, 2020). En palabras de Ghiraldelli (2020), ―la supervisión 

permite potenciar el pensamiento, las capacidades y competencias profesionales. También 

favorece el aprendizaje, impide el acomodo acrítico a las situaciones, o sea, persigue 

interrogarse, actuar de forma reflexiva y contribuye a la generación de conocimiento‖ (p. 

46). Esto, en tanto generadora de espacios para la reflexión crítica (Beddoe et al., 2011) y en 

pos de cuestionar, entre otras, las propias posiciones paradigmáticas, teóricas y 

metodológicas para intervenir, de manera similar a como es promovido en la formación en 

investigación (Gorostiaga, 2017). 

                                                            
1 Para profundizar en una reflexión sobre disciplina y profesión en Trabajo Social en Chile, se 

sugiere revisar, entre otros, el trabajo de Toledo (2004). 
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3. Metodología 
 
Alcance del estudio y muestra 
El estudio es exploratorio-descriptivo. El diseño muestral fue no probabilístico de 

tipo estratégico (o por conveniencia) (Cea, 2001), convocando a participar voluntariamente 

a trabajadoras y trabajadores sociales chilenos que cumplían con los siguientes criterios: 1) 

contar con educación superior en Trabajo Social, 2) haber obtenido su título en una 

institución de educación superior chilena y, 3) contar con al menos una experiencia de 

práctica pre-profesional en el área de situación de calle durante su formación de pregrado. 

En el caso de las y los encuestados con más de una experiencia práctica en este campo, se 

les pidió responder el cuestionario tomando como referencia la última práctica pre-

profesional.  

 

Si bien el muestreo por conveniencia no requiere de un listado poblacional previo, 

cabe relevar que, para contar con una referencia de potenciales participantes invitados a 

responder el instrumento de este estudio, se recopilaron listas de identificación de 

diferentes trabajadoras y trabajadores sociales que desarrollaron práctica pre-profesional 

en calle. Para ello, se contó con el apoyo de las siguientes instituciones: Corporación 

Moviliza, Hogar de Cristo, Corporación Catim y Universidad Alberto Hurtado. Estas listas 

permitieron hacer una aproximación a nivel nacional de, por un lado, profesionales con 

grado de licenciatura y título universitario en Trabajo Social y, por otro, con formación 

profesional o técnica, pero sin el grado de licenciatura. Tomando estas listas como marco 

de referencia, se envió el cuestionario por correo electrónico a antiguos estudiantes de 

Trabajo Social. Complementando esta estrategia, el cuestionario se subió a redes sociales 

como LinkedIn y Facebook. 

 

En este contexto, los datos se recopilaron durante el mes de octubre de 2018. Cabe 

señalar que, buscando aumentar el número de encuestados, se enviaron correos semanales 

de seguimiento a las personas potenciales a participar. Esta estrategia permitió arribar a 

un número final de 64 cuestionarios. Dentro de este marco, se recolectó un número 

limitado de personas con formación técnica, razón por la cual los datos producidos por 

este estudio fueron trabajados usando dos categorías de referencia: "Título profesional y 

Licenciatura en Trabajo Social" y "Educación Profesional o Técnica (sin Licenciatura)". 

Cabe relevar que todas las personas que contestaron el instrumento manifestaron su 

acuerdo con participar en el estudio, dando su consentimiento informado al comienzo del 

cuestionario. Considerando estos elementos, la Tabla 1 presenta los estadísticos 

descriptivos de la muestra:  
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra 

Variables Porcentaje Media 

Género   

Femenino 81.2  

Masculino 18.8  

Tipo de Educación   

Título profesional y Licenciatura en Trabajo Social 67.2  

Educación Profesional o Técnica (sin Licenciatura) 32.8  

Régimen de estudios   

Diurno 67.2  

Vespertino 32.8  

Región de estudios   

Antofagasta 6.3  

Araucanía 6.3  

Biobío 9.4  

Los Lagos 6.3  

Metropolitana 48.4  

Valparaíso 23.4  

Situación mientras estudiaba   

Solo estudiando 37.5  

Estudiando y trabajando en diferentes temas de Trabajo Social 15.6  

Trabajando en diversas actividades 46.9  

Apoyo económico durante los estudios   

Beca del Estado 10.9  

Beca interna de la institución 4.7  

Beca y préstamo 20.3  

Préstamo 39.1  

Sin apoyo económico 25  

Experiencia previa en situación de calle (anterior a la práctica pre-profesional)   

Sin experiencia previa 56.3  

Experiencia de trabajo 3.1  

Experiencia como voluntario/a  23.4  

Práctica previa  12.5  

Distintas experiencias previas 4.7  

Momento de la carrera en que desarrolló la práctica pre-profesional   

Después de concluir todos los cursos 3.1  

Después de concluir todos los cursos y en paralelo al proceso de tesis 21.9  

Durante los primeros años de formación 6.3  

Durante los últimos años de formación 29.7  

En una etapa intermedia 39.1  

Tipo de organización en la que desarrolló la práctica pre-profesional   

Organización de la sociedad civil 93.7  

Municipio 6.3  

Duración promedio de la práctica (en meses)  6 

Tiempo promedio semanal dedicado a la práctica (en horas)  18.7 

Fuente: elaboración propia 
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Instrumento y análisis de datos 
38 indicadores fueron incluidos en la versión final del instrumento luego de un 

proceso de pre testeo. De ellos, 21se utilizan para responder la pregunta de investigación 

en este artículo. Estos se agrupan en cinco dimensiones: "Apoyo académico a la práctica 

pre-profesional", "Comprensión del fenómeno de la situación de calle", "Herramientas 

para abordar el fenómeno de la situación de calle", "Comprensión del rol de las 

condiciones para apoyar la intervención" y "Contribuciones específicas para mi formación 

en Trabajo Social". Cada uno de estos ítems representó afirmaciones con respecto a la 

práctica pre-profesional y los aprendizajes intencionados para la formación en Trabajo 

Social. Estos se midieron utilizando variables de intervalo en rangos de cero a diez. En 

cada caso, las personas encuestadas respondieron sobre el nivel de acuerdo y desacuerdo 

en el que la evaluación más baja (desacuerdo) correspondió a 0 y la más alta (acuerdo) a 

10. Dado que las variables además eran de tipo continuo, las personas encuestadas 

pudieron utilizar decimales para responder el cuestionario. El análisis de los datos se guió 

por la estadística descriptiva. Asimismo, fue apoyado por SPSS 25. Para efectos de este 

artículo, se concentra la presentación de resultados utilizando medidas de tendencia 

central y de dispersión. 

 

4. Hallazgos 
 
4.1 Apoyo recibido en la práctica pre-profesional 
 
En general, las personas encuestadas consideran que durante su práctica recibieron 

el apoyo de las instituciones en las que la desarrollaron, tanto en términos de guía u 

orientación técnica como de supervisión. Sin embargo, quienes se ubican en la categoría 

"Título profesional y Licenciatura en Trabajo Social" declaran, en promedio, que han 

tenido un mayor apoyo en comparación con aquellos que no tienen licenciatura. En este 

sentido, la mitad de quienes tienen una educación superior en Trabajo Social sin el grado 

de licenciado/a evalúa con 5 o menos, el apoyo recibido por la casa de estudios para 

acompañar su proceso. A su vez, en este ámbito y en la supervisión recibida de la 

institución de práctica, se observan personas que evalúan con 0, lo que indicaría la 

presencia de casos que consideran que su práctica pre-profesional no habría supuesto una 

contribución con respecto al apoyo de la institución de educación superior y a la 

supervisión del centro de práctica. 
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4.2 Comprensión sobre la situación de calle 
 
Se observa una tendencia a considerar que la práctica contribuyó a comprender el 

fenómeno de la situación de calle, principalmente a través de la experiencia de las 

relaciones directas. El análisis de los valores mínimos muestra que, en relación con las 

variables revisadas en esta dimensión, hay casos de trabajadoras y trabajadores sociales 

que considerarían que su práctica pre-profesional no habría sido una contribución. Esto se 

muestra de manera más crítica en los ítems ―comprensión del fenómeno de la situación de 

calle‖ y ―comprensión de las lógicas de los programas sociales públicos para personas en 

situación de calle‖. Cabe señalar que esto es más crítico en la categoría con ―Título 

Profesional y Licenciatura en Trabajo Social‖. 

 

4.3 Herramientas para la intervención 
 
Con respecto a la incorporación de herramientas para la intervención dentro del 

proceso de práctica pre-profesional –habiendo valores promedio en torno a 7 puntos– se 

aprecian valores de cero que dan cuenta de una baja valoración de su contribución al 

desarrollo de herramientas para diseñar intervenciones, implementar y evaluar los 

resultados de estrategias interventivas. Esto se aprecia de manera general en ambas 

categorías. Evaluación más alta se aprecia en torno a herramientas para participar en 

equipos multidisciplinarios y para discutir técnicamente y tomar decisiones. Asimismo, se 

evalúa, en términos generales de forma positiva, el haber podido incorporar herramientas 

para la generación y uso de información como insumo para implementar estrategias de 

intervención en situación de calle. Al igual que en las dimensiones anteriores, los valores 

mínimos corresponden a participantes que no reconocerían contribuciones sustantivas.  

 

4.4 Contribuciones específicas para la formación en Trabajo Social 
 
En cuanto a técnicas de autocuidado, no se observa necesariamente un alto 

reconocimiento de haber incorporado estrategias de auto cuidado en el proceso de práctica 

pre-profesional. En este sentido, se observa una visión más crítica en la categoría con 

licenciatura. Por su parte, en términos generales se evalúa positivamente el que el espacio 

de práctica pre-profesional habría contribuido a la formación en Trabajo Social a partir de 

la relación directa que se estableció con personas en situación de calle. En una línea 

similar, la práctica habría posibilitado desarrollar un cuestionamiento crítico de los 

principios éticos de la intervención en este ámbito. Asociado a esto, algunos participantes 

en el estudio considerarían que el proceso de práctica habría ayudado a comprender cómo 

manejar las diferencias dentro de la intervención y, en menor medida, a entender el 

enfoque de derechos en los procesos interventivos. Por su parte, con respecto a la 

evaluación de las principales habilidades psicosociales desarrolladas o potenciadas 

durante el proceso, hay una tendencia hacia una evaluación positiva. Esto igualmente se 
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daría respecto a la comprensión del rol del Trabajo Social en la intervención en calle. En 

relación con el desarrollo de la reflexividad crítica para intervenir en este ámbito, 

igualmente, se observan en términos generales, altas evaluaciones. Finalmente, en esta 

dimensión, el análisis de valores mínimos muestra un grupo de casos que no reconocería 

contribuciones sustantivas de sus procesos de práctica pre-profesional.  

 

4.5 Comprensión sobre el rol de las condiciones de soporte a la 
intervención 

 
Finalmente, se observan en general evaluaciones promedio en torno a los 7,6 puntos 

con respecto a la comprensión del rol que cumplirían los recursos y las tecnologías para 

llevar adelante procesos de intervención en situación de calle. Los resultados respecto a 

cada variable se presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Resultados 

  
Título profesional y  

Licenciatura 

Educación Profesional o Técnica 

(sin Licenciatura) 
Total 

  
Media 

(DS2) 
Mediana Máx Mín 

Media 

(DS) 
Mediana Máx Mín Media (DS) Mediana Máx Mín 

Apoyo recibido en la práctica pre-profesional             

Apoyo académico recibido de la casa de estudios 8.3 (2.1) 8.9 10.0 0.0 5.8 (3.4) 5.0 10.0 0.0 7.5 (2.8) 8.0 10.0 0.0 

Apoyo técnico del lugar de práctica (de 

profesionales, otros) 
8.3 (1.9) 9.0 10.0 2.0 7.8(2.6) 9.0 10.0 3.0 8.1 (2.2) 9.0 10.0 2.0 

Supervisión del lugar de práctica pre-profesional 8.6 (2.0) 10.0 10.0 2.0 7.6 (3.1) 9.5 10.0 0.0 8.3 (2.4) 10.0 10.0 0.0 

Comprensión sobre la situación de calle             

Comprensión del fenómeno de la situación de calle 8.9 (1.8) 10.0 10.0 1.0 8.5 (2.0) 10.0 10.0 4.0 8.8 (1.9) 10.0 10.0 1.0 

Conocimiento directo de experiencias de vida que 

ayudan a comprender el problema de la situación 

de calle 

9.3(1.3) 10.0 10.0 4.0 8.7 (1.9) 10.0 10.0 5.0 9.1 (1.6) 10.0 10.0 4.0 

Comprensión de las lógicas de los programas 

sociales públicos para personas en situación de calle 
7.9(2.6) 8.2 10.0 0.0 8.0 (2.0) 8.7 10.0 5.0 8.0 (2.4) 8.4 10.0 0.0 

Herramientas para la intervención             

Herramientas para diseñar estrategias de 

intervención  
7.7 (2.2) 8.0 10.0 0.0 7.8 (2.8) 8.0 10.0 0.0 7.7 (2.4) 8.0 10.0 0.0 

Herramientas para implementar estrategias de 

intervención  
7.1 (2.5) 7.5 10.0 0.0 7.0 (3.1) 7.0 10.0 0.0 7.1 (2.7) 7.5 10.0 0.0 

Herramientas para evaluar los resultados de una 

intervención 
7.0 (2.6) 8.0 10.0 0.0 7.0 (2.9) 8.0 10.0 0.0 7.0 (2.7) 8.0 10.0 0.0 

Herramientas para discutir técnicamente y tomar 

decisiones  
8.0 (2.2) 9.0 10.0 2.0 7.5 (2.5) 8.0 10.0 2.0 7.9 (2.3) 8.5 10.0 2.0 

Herramientas para trabajar en equipos 

multidisciplinares  
8.3 (2.0) 9.0 10.0 3.0 8.1 (2.7) 10.0 10.0 0.0 8.2 (2.2) 9.0 10.0 0.0 

Herramientas para generar y usar información en 

los procesos de intervención 
8.0 (2.5) 9.0 10.0 0.0 7.6 (2.3) 8.0 10.0 3.0 7.8 (2.5) 8.8 10.0 0.0 

 

                                                            
2 Refiere en todos los casos a desviación estándar 
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(Continuación) 

  
Título profesional y  

Licenciatura 

Educación Profesional o Técnica 

(sin Licenciatura) 
Total 

  
Media 

(DS) 
Mediana  Máx Mín 

Media 

(DS) 
Mediana Máx Mín 

Media 

(DS) 
Mediana Máx Mín 

Contribuciones específicas para la formación en 
Trabajo Social 

            

Técnicas de auto-cuidado 6.6 (2.5) 7.0 10.0 0.0 7.2 (2.2) 7.5 10.0 3.0 6.8 (2.4) 7.0 10.0 0.0 

Experiencia de trabajo directo con personas en 
situación de calle 

8.9 (2.2) 10.0 10.0 0.0 8.4 (1.9) 10.0 10.0 5.0 8.8 (2.1) 10.0 10.0 0.0 

Espacio para revisar y cuestionar los principios 
éticos sobre la intervención 

8.9 (1.6) 9.1 10.0 2.0 8.1 (1,9) 8.0 10.0 4.0 8.7 (1.7) 9.0 10.0 2.0 

Comprensión de formas para trabajar con las 
diferencias/ diversidad  

8.6 (2.1) 9.0 10.0 0.0 8.3 (2.0) 8.8 10.0 4.0 8.5 (2.0) 9.0 10.0 0.0 

Comprensión de la forma en la que opera el enfoque 
de derechos en los procesos de intervención 

7.8 (2.2) 8.0 10.0 1.0 7.7 (2.3) 8.0 10.0 4.0 7.8 (2.2) 8.0 10.0 1.0 

Desarrollo de la reflexividad crítica para intervenir 
en situación de calle 

8.5 (1.9) 9.0 10.0 0.0 7.9 (2.1) 8.0 10.0 3.0 8.3 (2.0) 9.0 10.0 0.0 

Habilidades psicosociales para intervenir en 
situación de calle 

8.3 (2.1) 9.0 10.0 0.0 7.5 (2.6) 8.0 10.0 0.0 8.0 (2.3) 8.0 10.0 0.0 

Comprensión del rol del Trabajo Social en la 
intervención en calle 

8.5 (2.1) 9.0 10.0 0.0 8.3 (1.8) 8.0 10.0 4.0 8.4 (2.0) 9.0 10.0 0.0 

Condiciones de soporte a la intervención             

Comprensión del rol de los recursos y las 
tecnologías en los procesos de intervención  

7.7 (2.7) 9.0 10.0 0.0 7.5 (2.2) 8.0 10.0 4.0 7.6 (2.5) 8.5 10.0 0.0 

Fuente: elaboración propia 
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5. Conclusiones 
 
Este estudio buscó responder el interrogante sobre cómo las y los trabajadores 

sociales chilenos evalúan los aprendizajes promovidos dentro de sus espacios de práctica 

pre-profesional para la intervención en el ámbito de la situación de calle. En este contexto, 

las evaluaciones de las personas encuestadas tienden a ser positivas con respecto a las 

herramientas incorporadas en estos espacios. Sin embargo, se observa la presencia de un 

grupo de profesionales de Trabajo Social que tiene una opinión más crítica de su 

experiencia. Así, los resultados muestran altos niveles de dispersión (al menos por rango) 

en las evaluaciones de los ítems sobre los cuales se les consultó. Este elemento es relevante, 

ya que si las y los trabajadores sociales evalúan en niveles muy bajos los resultados en 

torno a aprendizajes de sus experiencias de práctica pre-profesional, entonces existiría una 

base para afirmar que, al menos, en sus primeras experiencias de actuación profesional 

con personas en situación de calle, no todos  sentirían que cuentan con las mejores 

herramientas para conducir y/o participar en estos procesos de intervención. Este tendería 

a ser el caso de quienes recibieron ―Título profesional y Licenciatura en Trabajo Social‖, 

elemento que posibilita plantear la pregunta sobre si han percibido su práctica más bien 

centrada en tareas operativas y menos en el desarrollo de un enfoque reflexivo y crítico 

para contextualizar y problematizar la intervención en calle. 

 

En general, estos resultados sugerirían la necesidad de reforzar las condiciones 

institucionales para llevar a cabo las prácticas pre-profesionales, con el fin de preparar a 

las y los trabajadores sociales con herramientas efectivas para abordar las iniciativas de 

transformación social en este ámbito de intervención. Este elemento dialoga con 

investigaciones previas que han relevado la necesidad de reforzar los contextos 

institucionales de enseñanza, para llevar a cabo procesos de transformación social 

(Varghese, 2016).Esto, sin embargo, no solo al nivel de las casas de estudio, sino también 

sobre las instituciones en donde se habría de desarrollar la práctica pre-profesional, 

reforzando especialmente, si bien no de forma exclusiva, la figura de la supervisión. En 

relación con este punto, se reconoce la retroalimentación constructiva como un mecanismo 

de mejora de los aprendizajes de quienes se encuentran estudiando, esto se ha destacado 

en investigaciones y trabajos anteriores(Andrews & Harris, 2017; Beddoe et al., 2011; 

Kourgiantakis et al., 2019; Puig-Cruells, 2020). Sin embargo, en este estudio, hay quienes 

comparten que el apoyo de sus casas de estudio y de las instituciones no habría sido el 

mejor para llevar a cabo la práctica pre-profesional. Retomando la idea de que esta 

constituiría el corazón de la educación en Trabajo Social(Robertson, 2013), sería crucial 

entonces reforzarlas condiciones para que este componente educativo pueda, al máximo 

de sus posibilidades, operar como un espacio de formación que promueva la 

incorporación de aprendizajes positivos en quienes estudian Trabajo Social.  
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Se advierten algunas limitaciones en este estudio. Primero, desde un punto de vista 

cuantitativo, el tipo de diseño muestral, al no ser probabilístico, limita el alcance de los 

resultados solo a la muestra utilizada. En este sentido, investigaciones futuras deberían 

intentar producir datos mediante un muestreo que apunte hacia la generalización 

estadística de los hallazgos. En relación con este punto, la muestra por conveniencia en 

este estudio logró producir principalmente información de personas que realizaron su 

práctica pre-profesional en el sector sin fines de lucro (94%). En este sentido, solo el 6% de 

las personas encuestadas realizó su práctica pre-profesional en gobiernos locales. 

Considerando este elemento, estudios futuros debiesen intentar incluir mayormente a 

personas que hayan realizado sus prácticas en el Estado, balanceando la presencia de 

informantes a nivel local, provincial, regional y central. Otra limitación de este trabajo está 

relacionada con la modalidad del instrumento. Con un cuestionario en línea, no es posible 

verificar el nivel de dedicación para responder las preguntas. En este marco, futuras 

investigaciones deberían realizar un trabajo de campo utilizando una encuesta cara a cara 

para monitorear este aspecto. Además, el alcance retrospectivo del instrumento, que invita 

a las personas encuestadas a responder preguntas relacionadas con procesos vividos en el 

pasado, es un elemento que aumenta la incertidumbre sobre el nivel de calidad de las 

respuestas. Nuevamente, futuras investigaciones debiesen intentar producir información 

sobre estudiantes de Trabajo Social que hayan recientemente finalizado su proceso para 

abordar en mejor medida este aspecto. Finalmente, esta investigación proporciona 

información valiosa sobre la evaluación dada a los aprendizajes intencionados en la 

práctica pre-profesional. Sin embargo, no exploró las posibles causas relacionadas con las 

diferencias en la evaluación dada a cada uno de los diferentes aspectos. En un futuro, se 

debería procurar explorar cuáles son las posibles razones de las diferencias, por ejemplo, 

en términos de tipo de educación recibida (con o sin licenciatura en Trabajo Social). 

Diseños cualitativos ayudarían sustantivamente en ello. 

 

Cabe relevar que, pese a las limitaciones mencionadas, esta investigación ha 

proporcionado elementos valiosos sobre la educación en Trabajo Social y las experiencias 

de práctica pre-profesional en el ámbito de la intervención en situación de calle. En este 

sentido, esta investigación puede ser posiblemente uno de los pocos estudios que se han 

centrado en cómo antiguos estudiantes chilenos de Trabajo Social evalúan los aprendizajes 

incorporados en sus procesos de práctica en este ámbito de intervención específico. Por su 

parte, este estudio ha producido información de personas provenientes de diferentes tipos 

de formación en Trabajo Social en Chile, lo que aumenta la comprensión sobre este tipo de 

procesos desde una perspectiva más integral.  

 

Diversas implicancias para una educación en Trabajo Social en el campo de la 

situación de calle desde una perspectiva crítica son reconocidas a partir de esta 

investigación. Primero, el hecho de que las evaluaciones presenten, en general, niveles 
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altos de dispersión daría cuenta de la necesidad de mejorar los estándares de calidad de 

los procesos de educación superior. Un paso relevante en esta dirección sería homologar 

los elementos requeridos que cada persona debiese incorporar o reforzar, a partir de los 

procesos de práctica pre-profesional. Esto, en concordancia con el año de la formación. Al 

respecto, y desde la posición paradigmática que adopta este estudio, el Trabajo Social y la 

educación en Trabajo Social desde una perspectiva crítica deben estar siempre al servicio 

de los derechos. Desde esta perspectiva, esto implica asegurar umbrales mínimos de 

formación (Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR-IPPDH, 

2014; Sepúlveda, 2014)que se requerirían para la intervención en situación de calle. 

Asimismo, implica resguardar elementos mínimos para abordar iniciativas de promoción 

que contribuyan a modificar elementos estructurales que perpetúan la exclusión social de 

las personas afectadas por el fenómeno.  

 

En este sentido, si hay trabajadores sociales que no sienten que obtienen los mejores 

aprendizajes de sus experiencias de práctica pre-profesional, es posible que en los procesos 

de intervención en los que ejercen como personas tituladas, al menos, durante sus 

primeros años de ejercicio, no cuenten con las mejores herramientas para facilitar una 

intervención transformadora. En este marco, estos elementos mínimos requeridos, en tanto 

estándares de calidad de una formación crítica y reflexiva, debería definirse 

participativamente y revisarse de forma continua para avanzar hacia la búsqueda 

constante de ―máximos‖ en los procesos de formación en Trabajo Social.  

 

Por su parte, los resultados de este estudio muestran la necesidad de problematizar 

la forma en que se contextualiza y comprende la intervención en situación de calle. Para 

avanzar en esta dirección, podría ser útil reforzar el papel de los procesos de inmersión, 

asegurando que quienes estudian puedan contar con personal experimentado para 

ayudarles a construir un diagnóstico situacional complejo. Además, este personal debería 

poder proporcionar las herramientas para comprender de manera crítica el rol de las 

personas en situación de calle, en las intervenciones guiadas desde un enfoque de 

derechos, y el papel de las personas profesionales en pos de asegurarles espacios para la 

participación activa en las intervenciones. Además, este personal es clave para promover 

una comprensión integral del rol de las políticas públicas, los responsables de la toma de 

decisión en calle, y otros actores en las intervenciones, así como el papel de los recursos en 

la actuación profesional en este ámbito de la intervención social.  

 

Finalmente, incluso cuando hay una positiva evaluación general de los procesos de 

práctica pre-profesional en las personas encuestadas, las respuestas muestran una mayor 

evaluación de la supervisión y el apoyo proporcionado por la institución en donde esta fue 

llevada a cabo, respecto de la entregada por las casas de estudio. Basado en la relevancia 

de ambos actores en el proceso de educación superior, este elemento da cuenta de la 

necesidad de avanzar hacia el establecimiento y/o el refuerzo de una colaboración robusta 
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entre ellos. Esto, revisando conjuntamente, antes de la inmersión en la práctica pre-

profesional, los propósitos de enseñanza a lograr a través de procesos. Concretamente, 

construyendo de forma conjunta formas de avanzar hacia ellos y definiendo el papel de 

cada esfera en los procesos, así como de generar y/o fortalecer mecanismos de 

aseguramiento de la calidad para facilitar el proceso formativo. Además, en una lógica de 

colaboración activa y de redistribución de poder, los estudiantes deberían tener una 

participación preponderante en la definición de, entre otros, los objetivos de aprendizaje, 

la generación de indicadores y la definición de estrategias y metodologías para lograrlos. 

Ello, generando espacios que contribuyan a la reflexión crítica de quienes estudian sobre 

su rol como practicantes y como futuros profesionales y/o técnicos del Trabajo Social. 
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