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Prefacio
Mahia Saracostti *

Esta obra nace en un momento histórico único y especial para Chile y el 
mundo. 

Por un lado, sus palabras terminan de escribirse en los tiempos del 
Chile del “estallido social”. Cuando, una vez más, se desnudan las pro-
fundas desigualdades y segregaciones sobre las cuales hemos sostenido el 
desarrollo social y económico de nuestro país. Cuando hemos configu-
rado una forma de concebir lo educativo en clave de privatización y a los 
niños, niñas y jóvenes, a sus familias y a sus comunidades, con marcadas 
lógicas neoliberales. 

Como consecuencia de la revuelta de octubre, nuestro país inició un 
debate constitucional donde, bajo el precepto del derecho a la educación, 
se aspira a la restitución de una fórmula que señale a la educación pública 
como un fin preferente del Estado. Es por lo que, como derecho funda-
mental y al alero de la subscripción a diversas normativas internacionales, 
el Estado chileno se enfrenta a las exigencias de jugar un rol fundamental 
como garante y promotor de este derecho. Esto, desde un enfoque que 
busca el logro del pleno ejercicio del derecho a la educación en cuanto a 
acceso, trayectoria, progreso; y a la posibilidad de completar la etapa esco-
lar, considerando la participación de estudiantes, familias y comunidades 
en la definición de los proyectos educativos.

Por otro lado, este libro es testigo en primera persona de tiempos 
imborrables producto de una pandemia de alcance mundial. Prolongadas 
cuarentenas, cierre de establecimientos educacionales, distanciamiento 
del ecosistema de la escuela junto a una ya conocida desigualdad en 
recursos para el aprendizaje. La sensación de ansiedad e incertidumbre 

* Profesora titular, Escuela de Trabajo Social, Universidad de Valparaíso. Directora Cátedra Unesco 
Niñez, Juventud, Educación y Sociedad. Fundadora Red Universidades por la Infancia.
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en niños, niñas y jóvenes para los años presentes y los venideros son la 
cara visible de una crisis silenciosa de la educación que nos impone y nos 
impondrá nuevos desafíos. 

Ambos fenómenos dan cuenta de que la fragmentación del tejido 
social es un problema estructural en Chile, que puede modificarse con 
acciones en las relaciones cotidianas, desde los microespacios, donde la 
escuela o lo que se ha denominado el “patio del barrio” puede transfor-
marse en un espacio de posibilidad para tejer esas nuevas formas de rela-
cionarnos.

Las crisis profundas, como las que hemos vivido, sin dudas plantean 
oportunidades únicas para las sociedades, para los Estados y para nuestra 
disciplina de Trabajo Social. Así se aprende de las grandes crisis a lo largo 
de la historia; un ejemplo de aquello es la construcción de los estados de 
bienestar modernos en la Europa de la posguerra.

En el contexto actual, las tensiones existentes en un Estado débil se 
filtran en los procesos de formación de trabajadores y trabajadoras sociales, 
junto al reconocimiento de los derechos de los estudiantes, las políticas 
públicas educativas y sociales y su implementación concreta y desigual 
para reflexionar sobre el lugar de la niñez y la juventud en las intervencio-
nes del trabajo social escolar. 

Dar cuenta de los procesos de diseño, implementación y evaluación de 
los programas de intervención social en las escuelas, especialmente aque-
llas situadas en contextos de desventaja, no es una tarea sencilla y nunca lo 
ha sido. Hacerlo en tiempos de crisis social, económica, educativa y sanita-
ria la hace una tarea mucho más compleja. Como dice la autora de Escue-
las en transformación: “En este escenario el trabajo social como disciplina 
está llamado a aportar su particular manera de comprender-transformar el 
complejo fenómeno de lo educativo”.

Trabajo social escolar ha sido abordado ampliamente en la tradición 
anglosajona desde enfoques diversos, que transitan desde el trabajo social 
clínico hasta los modelos socio-comunitarios de escuelas abierta a la comu-
nidad (Franklin, Harris y Allen, 2013), mientras que en Chile y Latinoa-
mérica su desarrollo es aún esquivo. Así, Escuelas en transformación entrega 
luces que permiten avanzar, desde la perspectiva propia del trabajo social 
en el espacio educativo chileno, hacia el abordaje de algunas de las deu-
das pendientes de nuestro sistema escolar. Las nuevas interrogantes que 
emergen nos muestran que aquella discusión educativa que se amarraba, 



17Prefacio

hasta hace algo más de un año atrás, a la idea de las escuelas como meras 
“unidades productoras de calidad”, a la demanda por las “habilidades del 
siglo XXI” o a las preocupaciones acerca del “rendimiento académico vía 
pruebas estandarizadas”, se quedan desnudas pues son incapaces de descri-
bir qué es la educación cuando hay crisis en la sociedad. 

Trabajo social en el contexto educativo actual puede renovar, como 
este libro plantea, el desafío de trabajar con mayor intensidad en la for-
mación integral de las y los estudiantes y en la promoción de trayectorias 
educativas diversas de sujetos pluriversales, aportando en la selección de 
aquellos objetivos de aprendizaje más significativos para la vida, donde el 
bienestar, la salud y sus cuidados, la civilidad, la solidaridad intergenera-
cional y la interconexión, entre otros, han adquirido realce.

Un segundo desafío viene dado por el hecho indudable que la pan-
demia mundial, y también el estallido social nacional, ha desnudado: la 
tecnología ofrece nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, 
también para la intervención socioeducativa. El reto es hacer que la tec-
nología promueva la equidad y la inclusión y no que se convierta en una 
fuente de mayor desigualdad. Las escuelas del futuro se están constru-
yendo hoy; también las disciplinas y profesiones que interactuarán con las 
dinámicas de dichas escuelas.

Un tercer reto se plantea cuando las escuelas al verse desafiadas por 
variables incontrolables, como una pandemia mundial, amplían sus 
habituales formas de trabajo. Nos hemos encontrados con escuelas inno-
vadoras que han realizado enormes esfuerzos para sostener el proceso 
socioeducativo, promoviendo estrategias de evaluación formativas y no 
exclusivamente aquellas sumativas, con una apuesta clara por el bienestar 
psicosocial y emocional de niñas, niños y jóvenes. Han buscado promover 
tareas pedagógicas más pertinentes y significativas para sus estudiantes, 
que a través de la resolución de proyectos o problemas que ponen en el 
centro la vida cotidiana y las proyecciones futuras de ellas y ellos. También, 
la pandemia ha servido para poner en relieve la necesidad de que familias 
y escuelas trabajen juntas por el bienestar de NNA. 

Así, mantener vivo el proceso educativo también ha dado un sentido 
colectivo a la vida de niños, niñas, jóvenes y sus familias. Trabajo social 
tiene un rol sustantivo en este aspecto. 

En el marco que imponen los derechos humanos y los derechos de 
la niñez, la educación cumple un doble rol: es un derecho y también un 
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medio. La importancia e incidencia de la educación en la calidad de vida 
de las personas es altamente reconocida y constituye el cuarto Objetivo de 
Desarrollo Sostenible propuesto por las Naciones Unidas que pretende: 
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (ONU, 
2020: 1). Desde allí, la experiencia educativa escolar, se configura como un 
espacio para vivir los derechos, permitiendo el rescate de la agencia estu-
diantil (Klemenčič, 2015), en tanto sujetos activos y productores de sentido 
y que se comprometen con sus procesos de aprendizaje (Roll y Browne, 
2017). No basta con que los estudiantes asistan a la escuela; se requiere que 
en ella encuentren una educación de calidad, con espacios que les permitan 
una participación protagónica en sus procesos de aprendizaje, el desarrollo 
de la agencia estudiantil y de trayectorias educativas diversas. En definitiva, 
una institución que impulse el desarrollo integral y potencie la inclusión de 
cada estudiante, sus familias y las comunidades con las que trabajan.

En tal escenario, este libro realiza un aporte sustantivo a la disciplina 
y al trabajo social escolar chileno y latinoamericano en particular, donde 
se hace un reconocimiento a la complejidad social y a la coexistencia de 
múltiples lógicas de intervención y de transformación social que se ten-
sionan, dialogan y entrecruzan en las escuelas y su entorno cercano. Hace 
un llamado a la concepción de comunidades educativas empoderadas, que 
se piensan como colectivos, que problematizan las condiciones de ense-
ñanza-aprendizaje y que buscan superar atribuciones causales asociadas 
a las vulnerabilidades del contexto o a las barreras del aprendizaje, donde 
los programas de intervención del trabajo social escolar se ubican como 
dispositivos de cambios y garantes de derechos.

En palabras de Hannah Arendt, Escuelas en transformación nos invita 
a pensar la educación como acción de comienzo, como natalidad y como 
obra de amor para hacer el mundo. “La educación es el punto en el que 
decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir una res-
ponsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renova-
ción, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable” 
(Arendt, 1996: 208).

Alejandra Santana, querida compañera de vida, has dedicado largas 
horas de trabajo a las ideas de educación como “natalidad”. Maestra de 
maestra, hoy nos regalas en esta obra un pedazo de tu profunda esencia. 
¡Gracias!
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Prólogo

Superado el problema de la cobertura escolar en el Chile de los años 
ochenta, surge el desafío de asegurar igualdad de oportunidades educa-
cionales y calidad educativa a todos los estudiantes chilenos. En el marco 
de un sistema educacional que se organiza en base a las reglas de libre 
mercado, e inserto en una de las sociedades más desiguales del mundo, los 
primeros gobiernos democráticos impulsan una serie de políticas orien-
tadas al mejoramiento de la calidad educativa de las escuelas. Se combina 
un sistema basado en la demanda o libre elección de establecimiento edu-
cacional –ya sean públicos o privados– de parte de las familias, con una 
lógica de intervención estatal con el foco puesto en asegurar la calidad, 
equidad e inclusión en las escuelas.

A partir del año 2006, las marchas estudiantiles –y la presión ejer-
cida por diversos sectores de la sociedad– sientan las bases de una nueva 
reforma educacional, donde se amplían los recursos para las escuelas en 
contexto de desventajas. Desde un paradigma educativo centrado en el 
imperativo ético de justicia social, mejoramiento continuo, integralidad 
del desarrollo infanto-juvenil, los derechos de las personas y la participa-
ción de los distintos actores insertos en comunidades educativas diver-
sas, se instala un conjunto de normativas y lineamientos para una acción 
especializada, focalizada e interdisciplinar en las escuelas (Ley de Sub-
vención Escolar Preferencial (SEP); Ley General de Educación (LGE); 
Ley de Aseguramiento de la Calidad (SAC); Ley de Inclusión escolar; 
Ley de Carrera Docente y la Ley que crea el nuevo Sistema de Educación 
Pública). 

En parte, como consecuencia de la incapacidad de la política pública 
de los años ochenta para enfrentar las desigualdades sociales, es que  
–desde los años 90 en adelante– el Estado no deja de intervenir otorgando 
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recursos para que, a la tarea de mejoramiento de la efectividad pedagógica 
de las escuelas, se integren profesionales especializados en el área de lo psi-
cosocial para apoyar el aprendizaje estudiantil. Este es justamente el foco 
principal de este libro: divulgar en las comunidades educativas, en los 
tomadores de decisiones en materia de políticas educativas y en la comu-
nidad científica, los resultados de un estudio acerca de las condiciones y 
procesos de implementación de estos programas de intervención social.

La evidencia ha mostrado que la implementación de programas en las 
escuelas es un enorme desafío. No depende solo de los recursos económi-
cos disponibles. Por lo general, estos surgen de la presión que ejercen las 
normativas y lineamientos de políticas educativas sobre la acción de las 
escuelas. Las formas que adoptan los programas también están mediadas 
por la manera en que los actores ponen en práctica lo que esas políticas 
detallan en el papel. Como bien se plantea en este libro, el resultado de 
esa puesta en práctica puede conducir a que las escuelas –y los programas 
de intervención que derivan de esas políticas– no siempre hagan lo que 
se espera de ella. ¿Cómo avanzar, entonces, hacia una mayor coherencia 
entre políticas educativas y programas de intervención social que se desa-
rrollan en las escuelas? Los resultados de este estudio aportan evidencia 
que puede servir de insumo para comenzar a delinear escenarios posibles 
en este sentido. Hoy, la escuela se encuentra frente a una oportunidad 
única en tanto cuenta con importantes recursos para hacerlo. El desafío 
ahora es avanzar hacia una mejor comprensión de los procesos de imple-
mentación de programas de intervención social de las escuelas, como es 
lo que se desarrolla en este volumen. 

A partir del análisis de casos diversos, situados en zonas urbanas y 
rurales de la Región Metropolitana, la autora aporta exhaustiva y sistemá-
tica evidencia respecto a las lógicas de acción de las escuelas, su relación 
con la implementación de programas de intervención social y el grado de 
apropiación que sus actores han hecho de los mismos. Específicamente, 
en relación a las dinámicas propias de los programas de intervención 
social en las escuelas, la particular forma que estas tienen de traducir y 
vivenciar las políticas educativas, la manera en que las prácticas se van 
expresando en el discurso y cómo aquello da cuenta de procesos de trans-
formación social. 

Metodológicamente, se apoya en un conjunto de casos calificados 
por la autora como ejemplo de buenas prácticas en cinco escuelas. Los 
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programas de intervención social objetos de estudio en este libro, deri-
van de cuatro lineamientos programáticos más amplios: Programas de 
Mejoramiento (Ley SEP), Programa Habilidades para la Vida (HpV), 
Programa de Integración Escolar (PIE) y otros provenientes del sector 
privado.

Este libro sale a la luz en un momento histórico inédito para Chile 
y el mundo. El desempleo, el confinamiento y el traslado del trabajo de 
aula al hogar, que ha traído consigo la pandemia por Covid-19, auguran 
una agudización de la desigualdad social y educativa para los años que 
vienen (Unesco, 2020). Las escuelas se verán desafiadas a ampliar la pers-
pectiva habitual con la que han desempeñado el trabajo escolar y revisitar 
el sentido, condiciones y procesos de diseño, implementación y evalua-
ción de los programas de intervención social a futuro. Creemos que este 
libro aporta herramientas analíticas útiles para estos efectos. 

Dar cuenta de los procesos de implementación de los programas de 
intervención social en escuelas situadas en contextos de desventaja, no es 
una tarea sencilla. La autora de este volumen lo ha realizado con notable 
rigurosidad y sistematicidad, lo cual se hace evidente en la profundidad 
con la que se analizan cada uno de los programas objetos de estudio de 
este libro. Sus resultados destacan comunalidades entre escuelas y condi-
ciones relevantes de ser consideradas. 

Más allá de las condiciones específicas que surgen de la realidad terri-
torial o la sobre intervención de programas en algunas escuelas, vale la 
pena destacar la percepción transversal del rol que las políticas educativas 
y de infancia han jugado en facilitar el desarrollo de estos programas en 
las escuelas. A pesar de que los programas de intervención social tienden 
a ser vistos como una oportunidad para avanzar en “lógica de mejora-
miento contextualizado”, nos señala la autora, las condiciones de entrada 
de los programas a las escuelas parecen constituirse en un determinante 
central. Instalar programas desde una lógica top-down afecta en forma 
diferente el curso de la implementación de estos, cuando se comparan 
experiencias basadas en negociaciones colaborativas entre gobiernos loca-
les y escuelas. Se configuran disposiciones diferentes hacia el programa y 
su relación con los otros actores de la escuela, afectando inevitablemente 
sus resultados. 

Un segundo aspecto, a destacar, se relaciona con elementos subje-
tivos y culturales que atraviesan los procesos de implementación de los 
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programas. Particular atención reciben en este libro las representaciones 
que las escuelas construyen de la situación de desventaja en la que se 
produce el aprendizaje estudiantil. Las representaciones sociales configu-
ran imágenes, creencias y prejuicios que condicionan la acción humana 
y social (Moscovici, 1979). Si en la cultura escolar priman imágenes 
centradas en el déficit de los estudiantes y sus familias, entonces, la inter-
vención social entendida como “apoyo especializado que busca afectar 
directamente las condiciones de aprendizaje de niños/as” se enfrentará a 
un obstáculo mayor, que no hará más que reducir la eficacia de aquello 
que los programas prometen a la comunidad. 

Este hallazgo hace resonancia con una condición de entrada insti-
tucional de los programas, ya reconocida por la literatura especializada, 
a saber, la importancia de la familiarización institucional de los progra-
mas (Montero, 2012). Esta familiarización es entendida como el cono-
cimiento, comprensión y legitimación necesarios de construir entre los 
equipos del programa y los de las escuelas; específicamente, respecto al 
sentido, metodologías y requerimientos de los programas de intervención 
de parte de la comunidad, y la sensibilización de los equipos con la cul-
tura escolar, sus dinámicas, tensiones, problemas, capacidades e intereses 
de los profesionales, las familias y sus estudiantes. Tiene como finalidad 
legitimar los propósitos del programa, construir confianzas entre los pro-
fesionales y conocer y comprender perspectivas disciplinares y modos de 
trabajo diferentes. Exige la construcción de espacios de encuentro y diá-
logo orientados a la comprensión recíproca de perspectivas y modos de 
acción. 

Otro aspecto relevante es la importancia atribuida por las escuelas a 
la participación de las familias y la relación que se establece con la eficacia 
de los programas de intervención social. Existe un volumen importante 
de estudios que subraya la importancia de la participación de las familias 
en los procesos de escolarización de niños y niñas y sus aprendizajes, 
particularmente en las escuelas que trabajan en contextos de desventaja. 
Es un área de valoración transversal a todas las escuelas, pero calificada 
de difícil gestión por sus profesionales y los de los programas que se pre-
sentan en este libro. 

No obstante, los beneficios que se le reconoce a la participación de los 
padres, en las actividades de la escuela, son las disposiciones y prácticas 
educativas parentales en el hogar, las dimensiones con mayor capacidad 


