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Resumen
El presente artículo tiene por objetivo caracterizar los aportes de 
la imagen en los procesos formativos de pregrado de trabajo social. 
Tradicionalmente, los textos escritos ocupan un lugar central en la 
formación de trabajo social, ya que hacen posible la adquisición de 
conocimientos disciplinarios y el desarrollo de habilidades profe-
sionales, a través de los procesos de lectura, análisis, comprensión, 
interpretación y aplicación práctica de sus contenidos. No obstante, 
en las últimas décadas, la imagen apoyada en los medios digitales ha 
sido reconocida como un valioso recurso didáctico complementario, 
facilitada por su expedita accesibilidad y su alta replicabilidad en di-
versos medios, plataformas y redes sociales. Metodológicamente, se 
planteó un diseño de investigación educativa de enfoque cualitativo 
de tipo exploratorio-descriptivo, que permitió acceder a la compren-
sión e interpretación estudiantil de la imagen como recurso didáctico. 
Los resultados indican avances en la inclusión de la imagen en la 
formación profesional, expresados desde un trazado de situaciones 
formativas de aula que incluyen el uso de esquemas conceptuales, uso 
de la imagen en la revisión de contenidos, uso de videos asociados con 
los contenidos, uso de videos musicales, uso de videos que permiten 
la ilustración de destrezas y habilidades del desempeño profesional 
de trabajo social y videos confeccionados por estudiantes. Desde la 
perspectiva extra aula, se identifica la autonomía estudiantil en la 
búsqueda de imágenes que contribuyen en la comprensión de los con-
tenidos. Se concluye que la diversidad de modalidades formativas en 
las que se han incorporado las imágenes para enriquecer la enseñanza 
de trabajo social ha sido impulsada como respuesta a las necesidades 
educativas de las generaciones nativas digitales, las que demandan 
nuevos recursos didácticos asociados a las imágenes disponibles en 
la red internet o desde aquellas generadas por sus propias compe-
tencias digitales, reconociéndolas como un valioso complemento al 
texto escrito tradicional.

PALABRAS CLAVE
—
formación profesional,
imagen, recursos 
didácticos, texto 
impreso,
Trabajo Social
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Abstract
This article aims to characterize the contributions of the image in 
the formative processes of Social Work undergraduate. Traditionally, 
written texts occupy a central place in the formation of Social Work, 
since they make possible the acquisition of disciplinary knowledge 
and the development of professional skills, through the processes 
of reading, analysis, understanding, interpretation and practical 
application of its contents. However, in recent decades, the image 
supported by digital media has been recognized as a valuable com-
plementary educational resource, facilitated by its rapid accessibility 
and high replicability in various media, platforms and social networks. 
Methodologically, an exploratory-descriptive qualitative approach 
educational research design was proposed that allowed access to the 
student understanding and interpretation of the image as a didactic 
resource. The results indicate advances in the inclusion of the image 
in vocational training, expressed from a mapping of classroom for-
mative situations that include the use of conceptual schemes, use of 
the image in the review of contents, use of videos associated with the 
contents, use of music videos, use of videos that allow the illustration 
of skills and skills of professional performance of Social Work and 
videos made by students. From the extra classroom perspective, stu-
dent autonomy is identified in the search for images that contribute 
to the understanding of content. It is concluded that the diversity of 
training modalities in which images have been incorporated to enrich 
the teaching of Social Work has been driven as a response to the edu-
cational needs of digital native generations, those that demand new 
teaching resources associated with images available on the internet 
or from those generated by their own digital skills, recognizing them 
as a valuable complement to traditional written text.
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INTRODUCCIÓN

Los textos escritos ocupan un lugar central en la formación de trabajo social, 
debido a que hacen posible la adquisición de conocimientos disciplinarios y 
el desarrollo de habilidades profesionales, a través de los procesos de lectura, 
análisis, comprensión, interpretación y aplicación práctica de sus contenidos 
(Castañeda y Salamé, 2014). No obstante, en las últimas décadas, la imagen 
apoyada en los medios digitales ha sido reconocida crecientemente como 
un valioso recurso didáctico complementario, facilitada por su expedita 
accesibilidad y su alta replicabilidad en diversos medios, plataformas y redes 
sociales que las registran, almacenan, comparten y disponibilizan (Daher 
et al., 2022; Elorza y Echeberría, 2023; Guzmán et al., 2023; Mendoza y Te-
jeda, 2023). Con ello, la cultura hipervisual aportada por las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) ha enriquecido los procesos formativos 
y favorecido los análisis críticos de los contenidos educativos a partir de la 
estética, la funcionalidad, la expresión y la comunicación desde el mundo 
virtual (Rey, 2021).

Martínez et al. (2023) plantean que la inclusión de la imagen en los procesos 
formativos de pregrado representa un aporte relevante para la transmisión de 
contenidos, en la medida que hace posible realizar intervenciones docentes 
contextualizadas y significativas, focalizadas en las nuevas generaciones na-
tivas digitales que poseen una relación frecuente con las imágenes por sobre 
los textos especializados. Pattier y Ferreira (2022) confirman la existencia 
de un grado de satisfacción positivo en estudiantes y docentes de educación 
superior cuando se incluyen fotografías y videos en las actividades forma-
tivas, situación asociada al nivel económico y de competencia tecnológica 
del profesorado y al área disciplinar y el grado de manejo tecnológico del 
estudiantado. Por su parte, Roque (2020) constata que el empleo de videos 
disponibles en internet contribuye al aprendizaje autónomo y el pensamien-
to reflexivo, al aportar nuevos puntos de vista sobre los temas tratados y 
guías prácticas en la implementación de acciones, en condiciones de fácil 
acceso y ahorro de tiempo en las búsquedas de información estudiantiles. 
Complementariamente, Vera y Moreno (2021) comprueban que la frecuente 
consulta realizada por el estudiantado de educación superior durante el 
período pandémico, a videos de libre acceso disponibles en las diversas 
plataformas de internet para contar con información, conocimientos o 
referencias vinculadas a diversos aspectos y temáticas de su interés, legi-
timó a la imagen como recurso formativo disponible en un espacio digital 
alternativo, dado que contribuyó en forma significativa a complementar sus 
aprendizajes formales en situaciones de confinamiento.

En específico, la imagen en tanto práctica social se apoya en la represen-
tación iconográfica y aporta un importante recurso para el aprendizaje 
cognitivo, en la medida que influye en la motivación, actitudes y respuestas 
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emocionales estudiantiles durante el proceso formativo (Badanelli, 2020). 
Para trabajar pedagógicamente con las imágenes por medio de esquemas, 
fotografías o videos, Abramowski (2009) identifica cuatro atributos que 
deben ser considerados en el proceso didáctico que incluya imágenes, los 
que corresponden a la polisemia de las imágenes y su apertura a múltiples 
interpretaciones; su condición de vehículos de transmisión de ideas, valo-
res y emociones; la relación bidireccional entre palabras e imágenes, que 
permite una dinámica de expresión cultural permanente; y una relación 
permanente entre ver y saber, que permite observar lo que se sabe y motivar 
el aprendizaje de aquello que se mira pero que no se conoce. Adicionalmen-
te, Becerra-Rodríguez et al. (2021) plantean el aporte de las imágenes en la 
comprensión del entorno y su contribución al establecimiento de relaciones 
adecuadas y pertinentes con los contextos profesionales y sociales en los 
que se proyectan los desempeños futuros. 

En este marco, el presente artículo con fines de divulgación, presenta los 
resultados de una investigación educativa que tuvo como objetivo caracterizar 
los aportes de la imagen en los procesos formativos de pregrado de trabajo 
social. Con ello, se busca avanzar en la incorporación de la imagen provista 
desde diversos medios, plataformas y recursos digitales, para adecuar los 
procesos formativos a las necesidades educativas presentes y futuras de 
las generaciones nativas digitales; junto con acoger, aplicar y legitimar los 
diversos lenguajes iconográficos disponibles que contribuyen con renovados 
recursos didácticos al desempeño docente en trabajo social. 

1. METODOLOGÍA
Se planteó un diseño de investigación educativa de enfoque cualitativo de 
tipo exploratorio-descriptivo que permitió acceder a la comprensión e in-
terpretación estudiantil de la imagen como recurso didáctico. El colectivo 
de investigación correspondió a estudiantes de trabajo social de la Univer-
sidad de Valparaíso, para quienes se definieron como criterios de inclusión 
contar al menos con dos semestres cursados en la carrera en forma continua 
y que se encontraran con matrícula vigente al momento de la recopilación 
de información. La muestra cualitativa con criterio de representatividad 
correspondiente a saturación teórica, estuvo conformado por 45 estudiantes, 
quienes cumplieron los criterios de inclusión y accedieron a participar del 
estudio en forma anónima, libre y voluntaria; conforme los requerimientos 
éticos definidos en el respectivo consentimiento informado. Las técnicas 
de recolección de información correspondieron a entrevistas individuales y 
observación no participante en aula; cuyos registros y transcripciones fueron 
analizados desde un plan categorial definido desde las dimensiones de interés 
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para la investigación. Los resultados obtenidos fueron organizados a partir 
de situaciones formativas de aula y extra aula, entendidas como la dinámica 
formativa que aporta contexto a la relación entre texto e imagen; y permite 
su ilustración desde la opinión estudiantil, apoyada desde las categorías 
conceptuales aportadas por Abramowski (2009) y Becerra-Rodríguez et al. 
(2021). Los criterios de rigor científico correspondieron a triangulación de 
técnicas e interanálisis. El proyecto fue aprobado en sus aspectos éticos por 
el Comité de Bioética de la Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Valparaíso.

2. RESULTADOS
A partir de la información recopilada, es posible constatar que la incorpo-
ración de las imágenes en las actividades formativas de trabajo social res-
ponde a una secuencia progresiva que se despliega en forma gradual y que 
toma como referente central la relación convergente entre el texto escrito 
y la imagen. Desde allí, se observa una dinámica virtuosa, que transforma 
la imagen en un poderoso recurso didáctico que aporta a la comprensión 
de los contenidos disciplinarios y profesionales requeridos en la formación 
de pregrado y entregados tradicionalmente por medio del texto escrito. La 
principal herramienta utilizada para las presentaciones en aula corresponde 
al programa Microsoft Power Point (PPT), que permite realizar presenta-
ciones digitales de texto, esquemas, imágenes, música, gráficos, enlaces y 
animaciones, a través de diapositivas; al que se suma la utilización de videos 
de libre acceso disponibles en la red internet, con diversos contenidos, dura-
ción y recursos de edición. A continuación, se presentan las situaciones de 
aula y extra aula que suman la imagen en su acción formativa, organizadas 
desde un rango incremental que transita de menor a mayor aporte de las 
imágenes en su desarrollo.

2.1. Situación formativa de aula: clase teórica con proyección de texto 
y apoyo de esquemas conceptuales

La primera situación formativa de aula identificada corresponde a la proyección 
de contenidos teóricos conceptuales con apoyo de esquemas conceptuales 
que estilizan la densidad del texto y focalizan la atención estudiantil en los 
conceptos e ideas claves. 

Cuando la profesora proyecta las láminas con esquemas o mapas 
conceptuales, me ayuda mucho para comprender la materia. No es algo 
tan estructural y me es más fácil asociarlo con mis propias palabras y 
procesar toda la información que uno tiene que estudiar (entrevista 4).
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La incorporación de esquemas comprensivos constituye el primer acerca-
miento entre texto e imagen, que permite la movilización de habilidades 
asociadas con la capacidad de síntesis y de abstracción de los contenidos 
relevantes de una cátedra o asignatura, conforme la descripción y análisis 
que se presenta en el siguiente cuadro.

Fuente: resultados de investigación.

 

La observación de situaciones de aula permite constatar el uso regular de 
la imagen al inicio de la exposición docente, con el fin de proyectar los con-
tenidos que deben revisados en cada clase; al inicio o cierre de una unidad 
temática y/o al final de cada sesión en calidad de síntesis de las materias 
tratadas. Asimismo, el estudiantado refiere replicar los esquemas concep-
tuales en la preparación de sus evaluaciones, dado que permite contar con 

CUADRO 1
SITUACIÓN FORMATIVA DE AULA N.° 1

 PROYECCIÓN DE TEXTO CON APOYO DE ESQUEMAS CONCEPTUALES
ATRIBUTOS 

PROCESO DIDÁCTICO CON 
IMÁGENES

(Abramowski, 2009; 
Becerra-Rodríguez et al., 2021)

CARACTERÍSTICAS 
PROCESO FORMATIVO

TRABAJO SOCIAL

Polisemia de las imágenes y aper-
tura a múltiples interpretaciones.

Los esquemas conceptuales se definen a partir de las 
múltiples lógicas de organización e interpretación que 
proponen quienes las diseñan.  

Vehículos de transmisión de 
ideas, valores y emociones.

Los esquemas conceptuales transmiten con precisión a 
quienes los observan, las ideas, valores y emociones de 
quienes los diseñan.

Relación bidireccional entre pala-
bras e imágenes como expresión 
cultural permanente.

Palabras: textos teóricos densos.

Imágenes:  esquemas conceptuales estilizados.

Relación bidireccional palabras/imagen en el marco de 
la cultura profesional de trabajo social.

Relación permanente 

entre ver y saber.

Observar/Aprender conceptos relevantes en las materias 
estudiadas.

Comprensión del entorno. Entorno académico.
Relaciones con el contexto pro-
fesional. 

El contexto profesional aporta pertinencia y aplicabilidad 
a los esquemas conceptuales. 

Relaciones con el contexto social Los esquemas conceptuales aportan interpretaciones y 
marcos de análisis al contexto social. 
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un resumen capaz de organizar los contenidos y las lecturas solicitadas por 
la asignatura en forma inmediata.

A mí me ayuda a sintetizar los conceptos claves y las ideas fuerzas de 
manera más rápida. Yo lo uso de guía para la lectura (entrevista 18).

Su presencia se considera una constante como recurso didáctico en las cla-
ses teóricas, aportando en la claridad de los contenidos revisados en aula.

2.2. Situación formativa de aula: proyección de texto con apoyo en imá-
genes visuales

La segunda situación de aula identificada corresponde a la incorporación de 
imágenes visuales en los contenidos revisados en clases, lo que permite que 
el texto sea apoyado con fotografías, afiches, pinturas, retratos, capturas de 
pantalla y cualquier otro ícono que facilite su ilustración. La observación no 
participante realizada en aula por el equipo de investigación permite afirmar 
que, en el momento de la proyección de las láminas que han sido diseñadas 
en esta modalidad, el interés estudiantil se focaliza en forma inmediata en 
la imagen proyectada, siendo desplazada su atención sobre el texto para el 
momento siguiente. 

Cuando en un PPT se utilizan imágenes o fotografías, logro concentrarme 
más en los contenidos que si solo fuera texto. Me llama más la atención 
y me da una mayor comprensión de lo que se está explicando durante la 
clase (entrevista 7).

Las imágenes proyectadas ofrecen un importante complemento a los con-
tenidos, siendo posible entregar una síntesis visual de la idea descrita en el 
texto, colaborando con la memorización y la asociación de ideas con fines de 
aprendizaje estudiantil. Los resultados del análisis de la segunda situación 
formativa de aula se presentan en el siguiente cuadro.
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Fuente: resultados de investigación.

 

La ausencia de las imágenes en los contenidos revisados en aula es valora-
da negativamente por el estudiantado, quienes las reconocen como aporte 
destacado en el proceso de aprendizaje.

Yo valoro el material presentado en clases cuando tiene imágenes. Me 
ayuda a comprender de manera más rápida y precisa y a imaginar visual-
mente cómo son las cosas. A veces los profesores solamente hablan y no 
usan ningún apoyo visual. O presentan un PPT con mucho contenido. 
Eso genera desconcentración o distracción del contenido. Y uno se cansa 
muy rápido, porque cuesta mantener la atención en textos tan largos 
(entrevista 22).

CUADRO 2
SITUACIÓN FORMATIVA DE AULA N.° 2

PROYECCIÓN DE TEXTO CON APOYO EN IMÁGENES VISUALES 
ATRIBUTOS 

PROCESO DIDÁCTICO CON 
IMÁGENES

(Abramowski, 2009; 
Becerra-Rodríguez et al., 2021)

CARACTERÍSTICAS 
PROCESO FORMATIVO

TRABAJO SOCIAL

Polisemia de las imágenes y aper-
tura a múltiples interpretaciones.

Las imágenes ilustran los contenidos del texto, siendo 
priorizadas dentro de un amplio repertorio de posibi-
lidades.  

Vehículos de transmisión de 
ideas, valores y emociones.

Los criterios de selección de las imágenes obedecen a 
las ideas, valores y emociones que se desea intencionar 
en los contenidos revisados.

Relación bidireccional entre pala-
bras e imágenes como expresión 
cultural permanente.

Palabras:  apoyadas en los textos.

Imágenes: asociadas con las palabras. 

Relación bidireccional palabras/imagen en el marco de 
la cultura profesional de trabajo social.

Relación permanente 

entre ver y saber

Observar/Aprender contenidos relevantes aportados por 
los textos y mediatizados por las imágenes.

Comprensión del entorno Entorno académico.
Relaciones con el contexto pro-
fesional 

El contexto profesional aporta pertinencia y aplicabilidad 
a las imágenes expuestas. 

Relaciones con el contexto social El contexto social provee las imágenes que ilustran los 
conceptos.
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En consecuencia, se constata que la presentación de contenidos asociados 
con las imágenes agiliza los avances de la materia y contribuye a la retención 
de las ideas centrales de parte de la clase, aunque su utilización sea puntual 
o acotada a algunos momentos de la sesión.

2.3. Situación formativa de aula: uso de video como complemento de los 
contenidos revisados en aula

En la tercera situación formativa de aula, la imagen apoya la entrega de 
contenidos teóricos, conceptuales o metodológicos por medio de videos 
relacionados directamente con las materias tratadas en clases.

En clases se ha dado a conocer diversos materiales audiovisuales con 
distintas temáticas. En clases de medioambiente, por ejemplo, se uti-
lizaron videos exponiendo la contaminación. Fue muy impactante ver 
documentales sobre las zonas de sacrificio y sus niveles de contaminación 
(entrevista 9).

La profesora mostró un video después de pasar la materia. Este video era 
un resumen de las ideas y de los contenidos que habíamos revisado en 
clases. Fue bueno verlo, porque aclaraba dudas y nos mantenía atentas 
(entrevista 36).

La extensa variedad de recursos audiovisuales disponibles en diversas plata-
formas, redes sociales y sitios web, facilita la búsqueda y selección de videos 
dentro de un amplio rango de temas y contenidos, por lo que se constituyen 
en un valioso apoyo para enriquecer las estrategias didácticas en aula y los 
procesos de aprendizaje estudiantiles. Sin embargo, los criterios docentes de 
búsqueda y selección exigen precisión en su aplicación, debido al eventual 
riesgo de saturación frente a la inagotable disponibilidad de los recursos 
audiovisuales, no siempre diseñados para responder a los requerimientos 
específicos de trabajo social. En ese marco, los resultados del análisis de 
la tercera situación formativa de aula se presentan en el siguiente cuadro.
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Fuente: resultados de investigación.

No obstante los aportes que representa la imagen, la opinión estudiantil 
reconoce el riesgo de saturación a partir del uso excesivo o extendido de 
las imágenes en los procesos formativos.

Creo que lo más beneficioso para el aprendizaje es el uso de videos cor-
tos y concisos que logren explicar lo que se está revisando. Cuando son 
muy largos, se pierde el foco de interés y pueden terminar aburriendo o 
cansando, igual que una clase extensa o muy densa (entrevista 31).

Con todo, la observación en aula permite apreciar que la suma de imágenes 
y sonidos en formato video aporta dinamismo a las clases teóricas y su 
inclusión como recurso didáctico renueva la atmósfera grupal del curso y 
reactivar el interés estudiantil durante las sesiones en aula.

CUADRO 3  
SITUACIÓN FORMATIVA DE AULA N.° 3

USO DE VIDEO COMO COMPLEMENTO DE LOS CONTENIDOS REVISADOS EN 
AULA

ATRIBUTOS 
PROCESO DIDÁCTICO CON 

IMÁGENES
(Abramowski, 2009; 

Becerra-Rodríguez et al., 2021)

CARACTERÍSTICAS 
PROCESO FORMATIVO

TRABAJO SOCIAL

Polisemia de las imágenes y aper-
tura a múltiples interpretaciones.

Las imágenes comunican una amplia variedad de con-
tenidos, facilitando su interpretación y su uso como 
recurso didáctico. 

Vehículos de transmisión de 
ideas, valores y emociones.

Imágenes, secuencias, argumentos y tiempo como me-
dios de transmisión.

Relación bidireccional entre pala-
bras e imágenes como expresión 
cultural permanente.

Palabras: guion o argumento basado en los contenidos.

Imagen: apoyan guion o argumento.

Relación bidireccional palabras/imagen en el marco de 
la cultura profesional de trabajo social.

Relación permanente 

entre ver y saber.

Observar/Aprender los contenidos teóricos expuestos 
en formato video.

Comprensión del entorno. Entornos disciplinario y profesional.
Relaciones con el contexto pro-
fesional.

Imágenes asociadas con los contenidos disciplinarios 
o profesionales.

Relaciones con el contexto social. Imágenes aportan contexto social al contenido revisado 
en aula. 
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2.4. Situación formativa de aula: video musical como recurso didáctico 

En la cuarta situación formativa de aula, el recurso didáctico corresponde 
al video musical, cuya utilización permite mantener la atención estudiantil 
y apoyar la tarea docente por medio de la emisión de una canción que sim-
boliza el contenido que debe ser entregado en la asignatura.

En la clase de Sistematización en trabajo social, la profesora nos mostró 
el difícil proceso que ha tenido el desarrollo de esa área, describiendo el 
largo y sinuoso camino, a través de una canción y video musical de The 
Beatles, llamado The Long And Winding Road. El título de la canción 
estaba en el nombre del artículo que teníamos que leer (entrevista 19).

El uso de un video musical se homologa a una metáfora que simboliza el 
concepto o el contenido revisado en clases, lo que permite enriquecer las 
estrategias docentes al conectar las emociones estudiantiles con la narrativa 
visual y musical contenida en un video. A continuación, se presentan los 
resultados del análisis de la cuarta situación formativa de aula.
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Fuente: resultados de investigación.

La observación no participante realizada en aula reporta que la utilización 
de videos musicales en los procesos formativos es recibido de manera fa-
vorable por el curso y logra mantener la atención a lo largo de los minutos 
que dura su exposición. 

El uso de videos musicales resulta llamativo. Más didáctico, y da esa 
sensación de refresco ante tanta letra. Es una forma muy interesante de 
explicar y de hacer llegar la información a aquellos que nos cuesta concen-
trarnos, o a aquellos que no son muy apegados a la lectura (entrevista 8).

Las experiencias observadas sugieren que, para una aplicación óptima del 
recurso, es recomendable definir de antemano los tópicos de interés en que 
se fundamenta la proyección del video musical y, una vez finalizada su expo-

CUADRO 4
SITUACIÓN FORMATIVA DE AULA N.° 4

USO DE VIDEO MUSICAL PARA SINTETIZAR CONTENIDOS
ATRIBUTOS 

PROCESO DIDÁCTICO CON 
IMÁGENES

(Abramowski, 2009; 
Becerra-Rodríguez et al., 2021)

CARACTERÍSTICAS 
PROCESO FORMATIVO

TRABAJO SOCIAL

Polisemia de las imágenes y aper-
tura a múltiples interpretaciones.

El video musical ofrece diversos lenguajes para elabo-
rar la síntesis de los contenidos, tales como imágenes, 
música, línea argumental y subtitulado. 

Vehículos de transmisión de 
ideas, valores y emociones.

Imágenes, letra y música.

Relación bidireccional entre pala-
bras e imágenes como expresión 
cultural permanente.

Palabras: poesía o prosa.

Imagen:  asociada con poesía o prosa.

Relación bidireccional palabras/imagen en el marco de la 
cultura artística o musical que es transferida a la cultura 
profesional de trabajo social.

Relación permanente 

entre ver y saber.

Observar/Aprender los contenidos por medio de un nivel 
de abstracción intermedio o alto.

Comprensión del entorno. Entorno sociocultural.
Relaciones con el contexto pro-
fesional. 

Imágenes asociadas a los procesos de conformación de 
situaciones y realidades profesionales.

Relaciones con el contexto social. Metáforas expresadas por medio de imágenes vinculadas 
con el contexto social que da origen al video. 
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sición, reservar unos momentos para la elaboración personal de los apuntes 
de cada estudiante, debido a que la movilización de emociones requiere de 
tiempos de pausa para volver a conectar con los aspectos racionales que 
demandan los contenidos asociados.

2.5. Situación formativa de aula: uso de video para ilustrar destrezas y 
habilidades en el desempeño profesional de trabajo social

En la quinta situación formativa de aula se constata que, al sumar la ima-
gen en formato video como recurso didáctico que ilustra el desempeño en 
contextos situados, se contribuye en la comprensión y modelamiento de las 
destrezas y habilidades requeridas en las tareas profesionales, dando lugar 
a aprendizajes teóricos y prácticos relevantes.

Aprendo mejor con imágenes. Por ejemplo, a través de videos explicativos 
respecto de la materia vista en clases que tengan ejemplos prácticos para 
llevar a cabo sobre cómo aplicar técnicas y metodologías (entrevista 16).

En una clase vimos una entrevista con un trabajador social, las preguntas 
que hacía y cómo se comportaba con la persona entrevistada (entrevista 23).

Así entonces, los contenidos teóricos, conceptuales, metodológicos y éticos, 
propios de los modelos de intervención social, pueden ser ilustrados a través 
de videos que amplifican los rangos de comprensión estudiantiles frente a 
las materias tratadas. El detalle de los resultados del análisis de la quinta 
situación formativa de aula se presenta en el siguiente cuadro.
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Fuente: resultados de investigación.

La experiencia formativa observada en aula devela que la inclusión de videos 
relacionados con actuaciones profesionales resulta de alto interés, ya que 
permite simular o ilustrar los desempeños de trabajo social en los diversos 
contextos de intervención y anticipar los requerimientos que deberá asumir 
el estudiantado en sus asignaturas prácticas.

CUADRO 5
SITUACIÓN FORMATIVA DE AULA N.° 5

USO DE VIDEO PARA ILUSTRAR DESTREZAS Y HABILIDADES EN EL DESEMPEÑO 
PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

ATRIBUTOS 
PROCESO DIDÁCTICO CON 

IMÁGENES
(Abramowski, 2009; 

Becerra-Rodríguez et al., 2021)

CARACTERÍSTICAS 
PROCESO FORMATIVO

TRABAJO SOCIAL

Polisemia de las imágenes y aper-
tura a múltiples interpretaciones.

Imágenes de modelamiento de destrezas y habilidades 
profesionales permiten asociaciones con diversos tipos 
de desempeños.

Vehículos de transmisión de 
ideas, valores y emociones.

Imágenes de modelamiento de destrezas y habilidades 
transmiten las dinámicas profesionales y las considera-
ciones éticas en la intervención social.

Relación bidireccional entre pala-
bras e imágenes como expresión 
cultural permanente.

Palabras: textos teóricos conceptuales sobre destrezas 
y habilidades profesionales.

Imagen: aplicación práctica de las destrezas y habilidades 
profesionales.

Relación bidireccional palabras/imagen en el marco de 
la cultura profesional de trabajo social.

Relación permanente 

entre ver y saber.

Observar/Aprender las destrezas y habilidades profesio-
nales requeridas en la intervención social.

Comprensión del entorno. Entornos de intervención social.
Relaciones con el contexto pro-
fesional 

Las imágenes de destrezas y habilidades profesionales 
refieren directamente al marco institucional, los linea-
mientos de política social y las necesidades sociales en 
que se inscribe la intervención social.

Relaciones con el contexto social Las imágenes de destrezas y habilidades profesionales 
deben adecuarse con oportunidad y pertinencia a los 
contextos sociales en los que son aplicados. 
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Para ciertos tópicos es necesario algún tipo de demostración o punto de 
vista más didáctico. Por ejemplo, en cómo llevar a cabo una entrevista 
diagnóstica (entrevista 44).

En este marco, el aporte de las imágenes se realiza desde dos perspectivas. 
Por una parte, permite ilustrar las destrezas y habilidades profesionales; 
y, por otra, proyecta las necesidades y problemas sociales de los sujetos de 
atención que constituye la contraparte que da origen a los requerimientos 
a los que se deberá enfrenta el desempeño profesional. 

2.6. Situación formativa de aula: revisión de contenidos educativos con 
imágenes confeccionadas por estudiantes

En la sexta situación formativa revisada, la responsabilidad de elaborar 
las imágenes recae en el estudiantado, quienes deben movilizar sus com-
petencias digitales para resolver la presentación de contenidos, exponer 
resultados o modelar desempeños a través de videos, cápsulas educativas 
o presentaciones con diapositivas.

En varias cátedras hemos tenido que realizar cápsulas de video para alguna 
presentación o evaluación. Eso significa que hay que sintetizar el cono-
cimiento y después reproducirlo en un video o en un PPT (entrevista 12).

El semestre pasado tuvimos que realizar una cápsula audiovisual para 
comprender la seguridad social, en el tema referente a los sistemas de 
reparto. Fue una muy buena oportunidad para fomentar el uso de herra-
mientas de edición y la investigación autodidacta (entrevista 28).

La observación en aula permitió constatar que en estas actividades se 
despliegan las habilidades tecnológicas propias de las generaciones nati-
vas digitales, situación que exige a la docencia formulaciones precisas de 
rúbricas o pautas de cotejo para la evaluación de los materiales que tengan 
la capacidad de diferenciar claramente la calidad de los contenidos respecto 
de los efectos de edición. Esta es una situación de relativa novedad en los 
procesos formativos impulsada a partir de la pandemia Covid-19, debido a 
la necesidad de generar actividades de evaluación en el contexto de confi-
namiento. Con ello, se ha conformado una situación formativa de aula que 
asume las siguientes características.
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Fuente: resultados de investigación.

Las experiencias estudiantiles realizadas a la fecha permiten constatar que 
la elaboración de contenidos aporta aprendizajes relevantes en torno a la 
búsqueda, comprensión y manejo de la información social, procesos que 
son realizados en sus propios términos de edición y ajustado a sus ritmos de 
aprendizaje y en el marco de dedicación horaria destinada a la asignatura. 

Porque como estudiantes, cuando nos hacemos cargo de crear contenidos 
a través de recursos audiovisuales, podemos procesar mejor y comprender 
de manera más rápida la información (entrevista 42).

CUADRO 6
SITUACIÓN FORMATIVA DE AULA N.° 6

REVISIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS CON IMÁGENES CONFECCIONADAS 
POR ESTUDIANTES.

ATRIBUTOS 
PROCESO DIDÁCTICO CON 

IMÁGENES
(Abramowski, 2009; 

Becerra-Rodríguez et al., 2021)

CARACTERÍSTICAS 
PROCESO FORMATIVO

TRABAJO SOCIAL

Polisemia de las imágenes y aper-
tura a múltiples interpretaciones.

Imágenes definidas desde marcos interpretativos estu-
diantiles en proceso de formación.

Vehículos de transmisión de 
ideas, valores y emociones.

Imágenes transmiten marcos valóricos, ideológicos y 
emocionales estudiantiles, orientados desde sus apren-
dizajes.

Relación bidireccional entre pala-
bras e imágenes como expresión 
cultural permanente.

Palabras: en proceso de adquisición de lenguaje profesional.

Imagen: ilustración asociada directamente con el lenguaje 
profesional y con acotado nivel de abstracción.

Relación bidireccional palabras/imágenes en el marco 
de la formación profesional de trabajo social.

Relación permanente 

entre ver y saber.

Observar/Aprender definido desde los requerimientos 
docentes.

Comprensión del entorno. Entornos definidos desde la formación.
Relaciones con el contexto pro-
fesional. 

Las imágenes proyectan el contexto profesional basado 
en el conocimiento inicial de los potenciales ámbitos 
de desempeño.

Relaciones con el contexto social. Las imágenes refieren diversos contextos sociales que 
comunican los intereses estudiantiles en forma explo-
ratoria y descriptiva. 



Patricia Lorena Castañeda Meneses ~ Ketty Cazorla Becerra ~ Raúl Hozven Valenzuela
Revista Cuaderno de Trabajo Social, 16 (22) 2024: 12-37: e 3001 https://doi.org/10.58560/cts.n22.024.001

30

Artículo de
investigación 

aplicada

Con todo, la elaboración de materiales audiovisuales digitales como activi-
dades de asignatura, desafía la creatividad estudiantil y tensiona las referen-
cias evaluativas docentes en un contrapunto que se esfuerza en encontrar 
puntos de convergencia en beneficio del uso adecuado de la imagen en los 
procesos formativos de trabajo social.

2.7. Situación formativa extra aula: autonomía estudiantil en la búsque-
da de imágenes que contribuyan en la comprensión de los contenidos

Finalmente, como séptima situación formativa emerge una dinámica que 
sucede fuera de los límites formales del aula, la que corresponde a la bús-
queda autónoma estudiantil de imágenes, las que son identificadas como 
recursos que permiten fortalecer los procesos de aprendizaje.

Una vez estaba leyendo un texto académico en donde explicaban ciertos 
conceptos y la relación entre ellos. Pero, por más que leía, no lograba 
entender lo que quería decir el autor. Se me ocurrió buscar un video en 
YouTube sobre el tema y se me hizo muy fácil entenderlo. Puede ser por 
la forma en la que estaba hecho el video (entrevista 2).

Al momento de estudiar, si la materia la tengo para leer, y no compren-
do lo que estoy leyendo, suelo utilizar videos breves que me expliquen 
los contenidos. Así puedo incorporar aprendizajes de una manera más 
sencilla y didáctica, ya que me llaman la atención en los temas que estoy 
intentando incorporar en mi formación (entrevista 33).

En estas búsquedas autónomas, la imagen es concebida cumpliendo fun-
ciones de orientación, traducción, explicación práctica o modelamiento 
de los contenidos de aula, transformando la información aportada por los 
textos escritos desde un soporte único, en contenidos que pueden ser re-
visados y aprendidos en forma multimedia. A continuación, se presentan 
los resultados del análisis de la situación formativa extra aula definida por 
la presente investigación. 
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Fuente: resultados de investigación.

En esta situación formativa extra aula, la amplia disponibilidad de imáge-
nes digitales accesibles en la web se enfrenta a la dificultad estudiantil de 
garantizar una adecuada selección de fuentes que aporten efectivamente en 
la resolución de las necesidades formativas de manera correcta, dado que 
los criterios de calidad y pertinencia de búsqueda se encuentran perfilados 
en una etapa inicial de formación. Como contraparte, el aporte docente en 
el tema es limitado, siendo frecuentemente expresado en transferencias 
desde las fuentes académicas en formato texto hacia actividades científi-

CUADRO 7
SITUACIÓN FORMATIVA EXTRA AULA N.° 7

AUTONOMÍA ESTUDIANTIL EN LA BÚSQUEDA DE IMÁGENES
QUE CONTRIBUYAN EN LA COMPRENSIÓN DE LOS CONTENIDOS
ATRIBUTOS 

PROCESO DIDÁCTICO CON 
IMÁGENES

(Abramowski, 2009; 
Becerra-Rodríguez et al., 2021)

CARACTERÍSTICAS 
PROCESO FORMATIVO

TRABAJO SOCIAL

Polisemia de las imágenes y aper-
tura a múltiples interpretaciones.

Imágenes apoyan el proceso de formación desde marcos 
estudiantiles autorregulados desde niveles de exigencia, 
calidad, diversidad y profundidad de contenidos.

Vehículos de transmisión de 
ideas, valores y emociones

Imágenes transmiten marcos valóricos, ideológicos y 
emocionales estudiantiles, orientados desde sus brechas 
de aprendizajes.

Relación bidireccional entre pala-
bras e imágenes como expresión 
cultural permanente.

Palabras: facilitadoras de la comprensión del lenguaje 
profesional.

Imagen: amplia disponibilidad de imágenes asociadas 
en forma directa e indirecta con el lenguaje profesional. 

Relación bidireccional palabras/imagen en el marco de 
las brechas de aprendizajes respecto de la cultura de la 
formación profesional de trabajo social.

Relación permanente 

entre ver y saber

Observar/Aprender definido desde los requerimientos 
estudiantiles.

Comprensión del entorno Entornos acotados a los repertorios estudiantiles. 
Relaciones con el contexto pro-
fesional 

Relaciones entre acervo estudiantil inicial e imágenes 
disponibles en la multimedia digital.  

Relaciones con el contexto social Las imágenes refieren a diversos contextos sociales con 
criterios de selectividad abiertos.
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cas en formato seminario, coloquio o encuentro; seguidas por referencias 
a reportajes, notas de prensa, documentales y películas de comprobadas 
credenciales.

A modo de síntesis de los resultados obtenidos, puede señalarse que los 
progresivos avances en torno a la inclusión de la imagen en la formación 
profesional son expresados por medio de un trazado de situaciones for-
mativas de aula que se inician con el uso de esquemas conceptuales, y se 
incrementan progresivamente a través del uso de la imagen en la revisión 
de contenidos, uso de videos asociados con los contenidos, videos musica-
les y videos que permiten la ilustración de destrezas y habilidades para el 
desempeño profesional de trabajo social; para finalizar con la revisión de 
contenidos educativos apoyados con imágenes confeccionadas por estu-
diantes. Desde la perspectiva extra aula, se identifica como aporte central 
el reconocimiento de la autonomía estudiantil en la búsqueda de imágenes 
que contribuyan en la comprensión de los contenidos. Este repertorio de 
situaciones formativas puede manifestarse en forma única o en forma 
combinada en las diversas actividades formativas de pregrado, lo que indica 
que en los últimos años la imagen ha incrementado su uso y legitimado su 
aporte como recurso didáctico, llegando a situarse en un expectante lugar 
de complemento para la formación de pregrado respecto del acervo escrito.

De esta forma, se confirman los planteamientos de Abramowski (2009), 
respecto de los atributos que deben ser considerados para la inclusión de 
imágenes en el proceso didáctico. En efecto, la polisemia de las imágenes 
y su condición de recurso formativo sujeto a múltiples interpretaciones, 
se encuentra en la base de su utilización, selección y aplicación en diver-
sos contextos formativos, lo que confirma su condición de vehículos de 
transmisión de ideas, valores y emociones estudiantiles y profesionales, 
que aportan en el aprendizaje significativo en trabajo social. Asimismo, 
se constatan las características de relación bidireccional entre palabras e 
imágenes, que permite expresar las diversas manifestaciones que asume la 
cultura profesional en sus contenidos y en su práctica cotidiana. Respecto 
de la relación permanente entre ver y saber, se confirma la existencia de 
un vínculo virtuoso entre ambos componentes, cuya dinámica impulsa los 
aprendizajes estudiantiles respecto de nuevos conocimientos relevantes. 
En lo referido a los aportes de Becerra-Rodríguez et al. (2021), las situacio-
nes formativas en aula y fuera de ella confirman el aporte de las imágenes 
en la comprensión del entorno profesional y su decisiva contribución al 
modelamiento de relaciones adecuadas y pertinentes con los contextos 
profesionales y sociales en los que se proyectan los desempeños futuros. 

Del mismo modo, se confirma la propuesta de Martínez et al. (2023) respec-
to de la positiva valoración estudiantil de la inclusión de la imagen en los 
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procesos formativos, la que es reconocida como un aporte relevante para la 
plena comprensión de los contenidos teóricos, conceptuales y metodoló-
gicos de sus asignaturas; junto con ser valorada como recurso que permite 
la ilustración de los desempeños profesionales esperados. Estos aportes no 
pretenden desplazar la posición central del texto en los procesos formati-
vos, pero representan valiosos complementos visuales y audiovisuales a los 
contenidos que deben ser revisados en las diversas materias, colaborando 
en forma significativa en la comprensión de los mismos. 

Asimismo, conforme con lo señalado por Pattier y Ferreira (2022), en torno 
al manejo de las competencias tecnológicas de parte de los equipos docentes 
según área disciplinaria, los resultados permiten inferir que trabajo social 
funda sus procesos formativos en la plena adhesión y reconocimiento de la 
lectura como recurso central, lo que explica el pausado avance en la inclusión 
de las imágenes digitales en aula o su definición como recurso prescindible 
en algunas situaciones formativas. Con ello, el dominio tecnológico docente 
puede transitar en forma eficiente por niveles inicial o intermedio, lo que 
genera un interesante contrapunto respecto de los dominios avanzados que 
poseen las generaciones nativas digitales a las que se debe enseñar, situación 
que se traduce por una parte, en el uso restringido de las imágenes en las 
actividades formativas de aula conforme el nivel de control que se posea 
sobre el recurso; y, por otra, en una velada demanda estudiantil por un mayor 
uso del recurso formativo. En los aspectos pendientes, debe mencionarse 
la dificultad que aún subsiste respecto de las precisiones requeridas en la 
evaluación docente de los contenidos desde los que se constituyen las imá-
genes fotográficas o los videos confeccionados por estudiantes, respecto de 
los efectos de edición que su presentación final representa.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en la investigación permiten confirmar la diversi-
dad de modalidades formativas en las que se han incorporado las imágenes 
para enriquecer la enseñanza de trabajo social. Este proceso ha sido im-
pulsado como respuesta a las necesidades educativas de las generaciones 
nativas digitales, las que demandan nuevos recursos didácticos asociados 
con las imágenes disponibles en la red internet o desde aquellas generadas 
por sus propias competencias digitales, reconociéndolas como un valioso 
complemento al texto escrito tradicional. En esta dinámica, los procesos 
de lectura, análisis, comprensión, interpretación y aplicación práctica de 
los contenidos encuentran en las imágenes digitales renovados recursos 
didácticos que suman la estética, la funcionalidad, la expresión y la comu-
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nicación virtual como nuevas coordenadas que deben ser consideradas en 
los procesos formativos. 

A partir de la diversidad de situaciones formativas de aula y extra aula 
revisadas, se concluye la importante adaptabilidad de las imágenes a los 
contenidos sociales, en donde no solo es posible contar con la imagen li-
teral que se vincula directamente con las materias tratadas en las diversas 
asignaturas; sino que también permiten incluir las imágenes de carácter 
simbólico, las que poseen la capacidad de convocar a representaciones 
compartidas socialmente que potencian los aprendizajes estudiantiles, 
especialmente en sus funciones de identificación, descripción, retención 
y asociación de contenidos. Asimismo, las legítimas consideraciones res-
pecto de la menor densidad en contenidos que posee la imagen respecto 
del texto escrito, se contraponen a la capacidad de la imagen de movilizar 
emociones y sentimientos en sus audiencias, facilitando aprendizajes sig-
nificativos de los contenidos emitidos, los que poseen mayor oportunidad 
de desplegarse en el interés estudiantil frente a la lectura tradicional. Con 
todo, aunque en la actualidad trabajo social continúa basando sus contenidos 
formativos en textos especializados, se reconoce que la imagen representa 
un valioso recurso complementario que se incorpora en forma progresiva 
a la tarea docente, dado su aporte como medio de representación de la vida 
en sociedad. Desde allí, se abren interesantes posibilidades para continuar 
avanzando en la conformación de situaciones formativas que incorporen la 
imagen como recurso didáctico, posibilitando la creación, registro, edición 
y disponibilización de los contenidos profesionales a partir de un lenguaje 
visual y audiovisual que contribuye en forma notable a la representación 
iconográfica de la teoría y la práctica de trabajo social con fines de forma-
ción en el pregrado.
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L
Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia 
del proceso de identificación con el protagonista de una narración 
audiovisual sobre los niveles de prejuicio implícito y explícito de los 
estudiantes de Medicina, hacia las personas que habitan en zonas 
populares de Caracas, Venezuela. Este prejuicio es entendido como 
aquella valoración negativa que es aplicada a un grupo social por re-
sidir en barriadas, cerros o zonas desaventajadas de la distribución 
urbana de una ciudad. En esta investigación, la identificación con el 
protagonista se manipuló mediante el procedimiento de presencia/
ausencia, debido a que sólo los grupos experimentales fueron ex-
puestos a la narración audiovisual, mientras que los grupos control 
no fueron expuestos al mismo. El prejuicio implícito fue medido a 
través del puntaje obtenido en el test Relational Responding Task 
(RRT) y el prejuicio explícito mediante el puntaje obtenido en la Escala 
de Actitudes hacia Personas de las Zonas Populares de Caracas. La 
muestra estuvo conformada por 38 estudiantes en edades compren-
didas entre 18 y 23 años, pertenecientes a los dos primeros años de 
la carrera. Se empleó un diseño experimental de cuatro grupos, dos 
controles y dos experimentales, con medida postest únicamente. 
Los resultados fueron analizados mediante el estadístico U de Mann 
Whitney y se encontraron diferencias significativas en los grupos de 
prejuicio implícito mientras que en los grupos de prejuicio explícito 
las diferencias no resultaron estadísticamente significativas. En este 
sentido, se discuten implicaciones que pudieran dar cuenta de los 
resultados obtenidos.
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estudiantes, 
identificación con el 
protagonista, prejuicio 
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Abstract
The objective of this study was to determine the influence of the 
identification with the protagonist process of an audiovisual narration 
on implicit and explicit prejudice of medical students towards people 
living in popular areas of Caracas. This prejudice is understood as the 
negative evaluation applied to a social group for living in ghettos or 
disadvantaged areas of the urban distribution of a city. In this research, 
identification with the protagonist was manipulated by means of the 
presence/absence procedure, since only the experimental groups were 
exposed to the audiovisual narration while the control groups were 
not exposed to it. Implicit prejudice was measured through the score 
obtained in the Relational Responding Task (RRT) test and explicit 
prejudice through the score obtained in the Scale of Attitudes towards 
People from the Popular Areas of Caracas. The sample consisted of 
38 students between 18 and 23 years old, belonging to the first two 
years of the course. An experimental design of four groups was used, 
two control and two experimental, with post-test measurement only.  
The results were analyzed using the Mann Whitney U statistic and 
significant differences were found in the implicit prejudice groups, 
while in the explicit prejudice groups the differences were not statis-
tically significant. In this sense, implications that could account for 
the results obtained are discussed.
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INTRODUCCIÓN
Baron y Byrne (2005) conceptualizan el prejuicio como una actitud negativa 
hacia un grupo social, basada únicamente en la pertenencia a este. De igual 
forma, el prejuicio puede definirse como la predisposición a realizar evalua-
ciones negativas, basadas en juicios y estereotipos, los cuales se establecen 
por la pertenencia de un individuo a un grupo, que a su vez pueden propiciar 
conductas discriminatorias (Borrero, 2018).

Por su parte, el prejuicio puede ser de naturaleza explícita o implícita. El 
prejuicio explícito es aquel que el individuo es consciente que posee, y que 
expresa mediante verbalizaciones, juicios o conductas, indicando un claro 
rechazo hacia el grupo objeto de prejuicio. Por su parte, el prejuicio implí-
cito es aquel que la persona no es consciente de poseer, que se encuentra 
inhibido y casi nunca es expresado debido a que la sociedad castiga, señala y 
desaprueba a los individuos prejuiciosos, por esa razón los individuos buscan 
formas socialmente más aceptables para expresarlo, que causan una suerte 
de normalización (Baron y Byrne, 2005; Montes, 2008; Ramírez et al., 2016).

Dentro de los diferentes tipos de prejuicios, el que es dirigido hacia a las 
personas que habitan en zonas populares puede entenderse como aquella 
valoración negativa que es aplicada a un grupo social por residir en barria-
das, cerros o zonas desaventajadas de la distribución urbana de una ciudad. 
Caracas, tras la modernidad y los cambios que esta trajo consigo, creó una 
marcada dualidad entre las personas que residen en zonas populares y las 
que no, lo cual generó un orden territorial que creó exclusión social no sólo 
en un nivel geográfico sino también simbólico, en la que se ha considerado 
a la población que vive en estas zonas como inferiores en comparación con 
aquellos que residen en zonas más urbanizadas. Esta exclusión social creó 
sentimientos de rechazo ante la participación de las personas de zonas po-
pulares en actividades sociales, económicas y culturales (Caraballo, 2020; 
Silva et al., 2021).  

Diversas investigaciones evidenciaron que vivir en una zona popular en 
Venezuela acarrea múltiples connotaciones negativas en varios ámbitos de 
la esfera pública. Socialmente, Caraballo (2020) planteó que la pertenencia 
a ciertas zonas de la ciudad de Caracas (barriadas y urbanizaciones) implicó 
la creación de una identidad de acuerdo con el espacio de donde proviene 
la persona, que es valorada positiva o negativamente al momento de in-
teractuar con otros individuos. Es decir, si una persona provenía de una 
barriada se asumía que era marginal o grosero; mientras que si provenía de 
una urbanización era culta y educada. Por esta razón se creó una división 
simbólica entre barriadas y urbanizaciones, que reprodujo una jerarquía 
social y moral dominante.



EFECTO DE LA IDENTIFICACIÓN CON EL PROTAGONISTA EN EL PREJUICIO IMPLÍCITO Y EXPLÍCITO 
DE ESTUDIANTES DE MEDICINA HACIA HABITANTES DE ZONAS POPULARES

43

Por su parte, en un nivel educativo, Borjas et al. (2021) señalaron que la im-
plementación de nuevas técnicas para un aprendizaje novedoso y de calidad 
dejó de lado a aquellos que carecen de las posibilidades o el acceso a recur-
sos económicos; por lo que se crearon una suerte de escuelas organizadas 
para aquellos que tienen más recursos económicos y sociales, mientras que 
quienes carecían de estos recursos tuvieron que recurrir a planes o políticas 
de estado para ingresar a la educación, lo que creó una sociedad dividida y 
estratificada que perpetuó el principio de desigualdad entre pares.

En términos económicos, Torres et al. (2017) expusieron que hay una relación 
entre los activos que posee una persona, como inmuebles, dinero, carros, 
entre otros, y la brecha de exclusión o señalamiento social. Por lo cual, 
aquellos jefes de hogar que cuentan con apartamentos o casas en urbaniza-
ciones pudieron enfrentar mejor la evasión de la pobreza en comparación 
con aquellas personas que viven en zonas precarias como barriadas o zonas 
populares, y del mismo modo evitar alguna valoración negativa o exclusión 
asociada con la idea de ser pobre. 

En la actualidad existen investigaciones que han mostrado interés en las 
técnicas para la reducción del prejuicio hacia los individuos que habitan 
en zonas populares o marginadas, en las cuales la exclusión social tuvo un 
papel protagónico. Entre las técnicas utilizadas para la reducción del prejuicio 
están el contacto intergrupal imaginado, los programas psicoeducativos, la 
orientación a las emociones y la persuasión narrativa.

En este sentido, y en consonancia con lo anteriormente mencionado, la 
reducción del prejuicio hacia un grupo de personas con características 
específicas se ha efectuado mediante el uso de diversas estrategias como el 
contacto intergrupal imaginado, por lo que los autores Igartua et al. (2017) 
analizaron el efecto de este contacto para mejorar las actitudes hacia in-
migrantes. De igual forma, otra estrategia que se empleó fue el uso de un 
programa psicoeducativo de entrenamiento en conciencia plena sobre la 
actitud prejuiciosa, hacia una comunidad de personas marroquíes en España 
(López-Rodríguez et al., 2012).  

Por otra parte, Urbiola et al. (2013) realizaron un estudio de orientación 
hacia las emociones, en el cual la forma de reducir el prejuicio hacia los 
barrios gitanos fue a través de una exposición artística, ya que esta permitió 
cambiar positivamente los sentimientos, comportamientos y cogniciones 
que se tuvieron hacia un colectivo y las interacciones entre los grupos ma-
yoritarios y minoritarios. Por último, otra estrategia que resultó efectiva 
en la reducción de este prejuicio fue la persuasión narrativa, en la cual se 
usaron relatos de ficción en los que se insertó información con el objetivo 
de cambiar actitudes, creencias y comportamientos hacia grupos sociales 



Luis Brito ~ Victoria Peralta ~ Carolina Mora
Revista Cuaderno de Trabajo Social, 16 (22) 2024: 38-63: e 3002 https://doi.org/10.58560/cts.n22.024.002

44

Artículo de
investigación 

aplicada

excluidos y fue dirigido hacia habitantes de zonas populares en Caracas 
(Igartua, 2017, Guerrero, 2021; Silva et al., 2021). 

Con el propósito de disminuir las actitudes negativas hacías las personas de 
zonas populares se propuso el uso de la técnica de la Persuasión Narrativa, 
específicamente centrándose en una de las estrategias que se aplican en 
este campo, la identificación con el personaje; esta herramienta se define 
como el proceso imaginativo que permite al individuo ponerse en el lugar 
del personaje y compartir sus características, pensamientos, vivencias y 
motivaciones. Dicha estrategia implicó tres procesos subyacentes, la em-
patía emocional (identificarse con las mismas emociones que el personaje), 
empatía cognitiva (colocarse en el lugar del personaje) y la pérdida temporal 
de la autoconciencia, en los cuales el espectador se imaginó siendo ese 
personaje, reemplazando su identidad personal y asumiendo de forma 
eventual la identidad del personaje como propia. En este sentido, varias 
investigaciones revelaron que la identificación con el personaje desempeñó 
un rol importante en cuanto a aumentar la posibilidad de que la audiencia 
aceptara el argumento implícito de la narración y se produjera el cambio de 
actitudes, demostrándose que cuanto mayor es la identificación, mayor es 
el impacto persuasivo del mensaje (Cohen, 2001; Graaf et al., 2012; Igartua 
y Barrios, 2012; Moyer-Gusé, 2008, Guerrero, 2021).

En un estudio realizado por Igartua y Frutos (2016) se utilizó como estrategia 
la identificación con el personaje en una narración audiovisual, en el cual, 
los estímulos experimentales fueron dos películas con enfoques diferentes 
sobre la inmigración, una enfatizó el contacto intergrupal positivo y la otra 
se orientó a situaciones de discriminación hacia los inmigrantes. Este estudio 
demostró que la película en la que se mostraron relaciones de conflictos y 
sufrimiento provocó mayor identificación con el personaje, ya que fomentó 
en la audiencia la empatía hacia los inmigrantes, lo que a su vez se asoció 
con mejores actitudes hacia ellos, lo que redujo de esta manera, el prejuicio; 
aunque cabe destacar que dicho efecto sólo fue significativo en personas 
que presentaron previamente un nivel moderado de prejuicio.

En este mismo orden de ideas, Igartua y Lozano (2011) observaron que, 
por medio de la identificación con el personaje a través de la película Un 
día sin mexicanos; en la que se trataron temas como la exclusión social, la 
vida de los inmigrantes y las diferencias de clase social; se reforzaron las 
actitudes y emociones positivas hacia los inmigrantes, y se redujo el senti-
miento de indiferencia hacia los mismos. Finalmente, los sujetos del grupo 
experimental rechazaron en mayor medida la idea de que la inmigración 
ocasiona el incremento de la delincuencia y la competencia con trabajado-
res autóctonos. Por otra parte, Guerrero e Igartua (2021) demostraron que 
mediante la identificación con el personaje de un mensaje narrativo audio-
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visual testimonial, se logró reducir el prejuicio hacia los niños inmigrantes 
sin hogar, que favoreció las actitudes positivas, la intención de contacto y 
el comportamiento prosocial.

Del mismo modo Silva et al. (2021) llevaron a cabo un estudio experimen-
tal sobre el prejuicio hacia habitantes de las zonas populares de Caracas, 
utilizando la identificación con el protagonista como técnica de reducción 
y midiendo el prejuicio explícito mediante las respuestas en la Escala de 
Actitudes hacia las personas de zonas populares; sin embargo, los resultados 
obtenidos no pudieron asegurar si la disminución del prejuicio se debió a 
la intervención y al control experimental o sólo fue generada por la desea-
bilidad social de parte de los participantes; es decir, la necesidad de apro-
bación y aceptación social. Generalmente, los experimentos desarrollados 
para reducir el prejuicio hacia este grupo han sido enfocados únicamente 
en el componente explícito, lo que dejó de lado la evaluación igualmente 
necesaria del componente implícito.            

Lo anteriormente planteado permitió esclarecer la finalidad de esta inves-
tigación, la cual tuvo como objetivo general determinar la influencia de 
la identificación con el protagonista de una narración audiovisual sobre 
el prejuicio implícito y explícito de los estudiantes de Medicina de la Uni-
versidad Central de Venezuela, hacia las personas que habitan en zonas 
populares de Caracas.

Esta investigación permitió conocer el fenómeno y las variables que influ-
yen en él, de un modo más extenso. Además, la visibilidad y el abordaje 
del prejuicio hacia las personas que viven en zonas populares y ofrecer 
alternativas para su reducción representa una vía para encaminar una so-
ciedad más inclusiva y equitativa, combatiendo los diferentes estigmas que 
crean barreras entre los diversos grupos sociales para procurar una mejor 
interacción ciudadana.

MARCO METODOLÓGICO 
Variables

Variable independiente: identificación con el protagonista de una narración

Es entendida como el proceso por cual que el receptor de un relato comparte 
y se identifica con características pertenecientes al protagonista del que se 
narra (Igartua et al., 2018; Silva et al., 2021).

La manipulación experimental de esta variable se llevó a cabo mediante el 
proceso de presencia/ausencia (Hernández et al., 2010), ya que sólo los grupos 



Luis Brito ~ Victoria Peralta ~ Carolina Mora
Revista Cuaderno de Trabajo Social, 16 (22) 2024: 38-63: e 3002 https://doi.org/10.58560/cts.n22.024.002

46

Artículo de
investigación 

aplicada

experimentales fueron expuestos al tratamiento para reducir el prejuicio. 
Por ello, a los dos grupos control únicamente se les presentó la medición del 
prejuicio hacia las personas que habitan en zonas populares, mientras que 
a los dos grupos experimentales restantes se les presentó un video corto, 
cuya duración fue de 10 minutos, en el que el protagonista narraba diversos 
aspectos de su vida y su experiencia en tanto a la discriminación y rechazo 
que sufrió por vivir en una barriada caraqueña (Silva et al., 2021).

Variable dependiente 1: prejuicio explícito hacia las personas de las                         
zonas populares.

Se refiere al afecto negativo, percepciones y evaluaciones desfavorables 
que la persona está consciente que posee (Gryj, 2019), las cuales se hacen 
hacia habitantes de las zonas populares, y se fundamentan en estereotipos 
negativos acerca de las características asociadas con esa población; que 
suelen estar vinculadas con adjetivos despectivos como pobre, flojo, bruto, 
malandro, ignorante, marginal, tierrúo, violento, etc. (Álvarez de Hétier, 
2001; Antillano, 2010; Smith, 2006; Olson y Zanna, 1993; Silva et al., 2021).

Esta variable fue evaluada a partir de las puntuaciones obtenidas en la Es-
cala de Actitudes hacia Personas de las Zonas Populares de Caracas (Silva 
et al., 2021, p. 68).

Variable dependiente 2: prejuicio implícito hacia las personas de las                     
zonas populares

Se entiende por prejuicio implícito a la valoración negativa, percepciones 
y evaluaciones desfavorables, que la persona no está consciente que tiene 
hacia habitantes de las zonas populares (Álvarez de Hétier, 2001; Antillano, 
2010; Smith, 2006; Olson y Zanna, 1993; Silva et al., 2021).

Esta variable fue medida mediante los puntajes obtenidos en la aplicación 
de la prueba de Actitudes Implícitas el Relational Responding Task (RRT).

 

Variable controlada 1: contexto de aplicación

Kerlinger y Lee (2002) lo definen como cualquier variable física que influ-
ye en la aplicación del tratamiento y en las mediciones efectuadas en el 
experimento. Estas variables extrañas al estar presentes pueden afectar la 
comprensión de la narración audiovisual en los sujetos, lo que reduciría el 
impacto que tiene la VI sobre la VD.
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En este sentido, se utilizó la constancia de las condiciones y la eliminación, 
como técnicas de control para esta variable. La constancia de condiciones 
fue garantizada sobre el espacio, el ruido, la iluminación y las instrucciones 
dadas, ya que todos los grupos fueron expuestos a las mismas situaciones 
experimentales. Por otro lado, la técnica de eliminación se llevó a cabo 
sobre la presencia de personas ajenas al experimento y el ruido, ya que la 
intervención se realizó en un laboratorio que permitió que estos distractores 
no ejercieran su influencia en la investigación. 

Variable controlada 2: carrera universitaria cursada

Se define como el conjunto de estudios que un individuo desarrolla en 
una universidad, que tienen como objetivo alcanzar un grado académico 
para el ejercicio de una profesión (Real Academia Española, 2020). En un 
nivel académico, existen carreras que se encuentran más sensibilizadas y 
presentan menos prejuicios, como las relacionadas con las ciencias socia-
les. A su vez, existen carreras donde los niveles de prejuicio son mayores, 
por ello, la presente investigación tomó como participantes a estudiantes 
exclusivamente de Medicina, ya que los mismos muestran un grado mayor 
de prejuicio en comparación con otros estudiantes y, a su vez, establecen 
preferencias por categorías particulares de pacientes (Gilaberte et al., 2012; 
Guerrero y Zambrano, 2013). 

Esta variable se controló mediante el uso de la técnica de eliminación, ya 
que únicamente se seleccionó a estudiantes que cursaban la carrera de 
medicina y se excluyó a los estudiantes de otras carreras.

Variable controlada 3: año cursado por los estudiantes.

En este caso, se entiende al año cursado como el nivel de la carrera en el que 
se encuentran los estudiantes de medicina. Esta variable extraña puede ser 
influyente en la investigación, ya que mientras se avanza en la carrera y se 
aumentan tanto los conocimientos como el nivel educacional universitario, 
el prejuicio se reduce (Calvo, 2001).

Por ello, se controló esta variable mediante el empleo de la eliminación como 
técnica de control, por lo que únicamente se seleccionó a estudiantes de 
los primeros años de medicina (1er y 2do año) y se excluyó a los estudiantes 
de años más avanzados.
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Hipótesis

Hi: la identificación con el protagonista reducirá significativamente el 
prejuicio implícito y explícito hacia las personas que habitan en las zonas 
populares de Caracas en ambos grupos experimentales, mientras que en los 
grupos control el prejuicio se mantendrá igual.

Ho: la identificación con el protagonista no reducirá significativamente el 
prejuicio implícito y explícito hacia las personas que habitan en las zonas 
populares de Caracas en ambos grupos experimentales, mientras que en los 
grupos control el prejuicio se mantendrá igual. 

Tipo de investigación

Según los criterios Kerlinger y Lee (2002) la presente investigación es de tipo 
experimental, ya que se manipuló la identificación con el protagonista de 
una narración audiovisual, con el fin de analizar el efecto que tiene sobre 
el prejuicio implícito y el prejuicio explícito hacia las personas de las zonas 
populares de Caracas, controlando otras variables como el contexto de apli-
cación, la carrera y el año cursado por los estudiantes universitarios, con el 
propósito de reducir la varianza aleatoria de error. Por último, se garantizó la 
validez interna, aleatorizando 4 grupos de comparación (dos grupos control 
y dos grupos experimentales) conformados por 38 estudiantes.

 Diseño de investigación

Se elaboró un diseño experimental de 4 grupos, dos controles (GC) y dos 
experimentales (GE), con medidas postest. El diseño específico que se planteó 
para la presente investigación estuvo compuesto por cuatro grupos, ya que 
se hizo necesaria la medición postest para los dos componentes del prejuicio 
hacia las personas que habitan en zonas populares que se están evaluando, 
el implícito y el explícito. A los grupos control sólo se les aplicó dos medidas 
postest, un postest de prejuicio explícito (GC1) y uno de implícito (GC2). A 
los grupos experimentales se les aplicó la intervención a través de un video; 
del mismo modo, se les administró un postest de prejuicio explícito (GE1), 
y uno de prejuicio implícito (GE2) (Kerlinger, 2002). Este diseño permitió 
evitar la sensibilización de los grupos experimentales, que puede producirse 
al aplicar medidas pre y postest al mismo grupo (Hernández et al., 2010).
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Muestra y muestreo

La muestra estuvo conformada por 38 estudiantes de la carrera de Medicina 
de la Universidad Central de Venezuela, con edades comprendidas entre los 
18 y 23 años y pertenecientes a los primeros dos años de la carrera.

Se realizó un muestreo de tipo probabilístico, específicamente aleatorio simple 
ya que los 38 estudiantes que participaron tenían la misma probabilidad de 
ser elegidos (Kerlinger y Lee, 2002). La asignación de cada estudiante a los 
diferentes grupos (GE1, GC1, GE2 y GC2) se realizó utilizando un recipiente 
en el que se introdujeron los nombres de cada uno; luego se agitaba dicho 
recipiente y se iba sacando un nombre a la vez, el primer nombre que se 
extraía era asignado al GE1, el segundo nombre al GC1, y así sucesivamente 
hasta que todos los sujetos estuvieran asignados a cada uno de los grupos.

 Ambiente y materiales

La aplicación de la intervención y la administración de las medidas postest, 
se efectuaron en un laboratorio que aseguró la comodidad de los partici-
pantes, donde se podían controlar las variables extrañas del ambiente como 
el ruido, las interrupciones y la iluminación. Asimismo, se emplearon 20 
escalas que evaluaron el prejuicio explícito y se utilizaron 4 computadoras 
para evaluar el prejuicio implícito mediante el RRT.

Instrumentos

Escala de Actitudes hacia las Personas de las Zonas Populares

Los ítems de esta escala están fundamentados en una adaptación de la 
dimensión afectiva de la Escala de Actitudes hacia los Pobres de Cozzarelli 
(Silva et al., 2021), de la Escala de Prejuicio hacia Personas en Exclusión 
Social de Álvarez et al. (2016, en Silva et al., 2021); y en la Escala de Racismo 
moderno de McConahay et al. (1981, en Silva et al., 2021).

Esta escala está constituida por 20 ítems, que plantean afirmaciones rela-
cionadas con el prejuicio hacia personas de las zonas populares. El formato 
de respuesta consta de una escala tipo Likert de 5 puntos que van de 1= 
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totalmente en desacuerdo a 5=totalmente de acuerdo. En este sentido, las 
calificaciones de la escala se obtienen sumando los valores obtenidos en 
cada opción de respuesta, siendo el puntaje máximo 100 y el mínimo 20. 
Se utilizaron estos criterios de interpretación para la escala total: puntajes 
entre 10 y 40 indican bajos niveles de prejuicio, de 40 a 70 puntos sugieren 
un nivel de prejuicio moderado y de 70 a 100 puntos refieren un nivel de 
prejuicio alto. Por su parte, las dimensiones evaluadas por esta escala fueron 
la apariencia física, la intención de contacto y la atribución de valores a las 
personas de los barrios. Por otra parte, este instrumento fue validado en 
una muestra de estudiantes universitarios caraqueños por Silva et al. (2021).

Relational Responding Task (RRT)

Es un instrumento computarizado que mide actitudes implícitas, en el que 
se presentan una serie de oraciones y palabras que son organizadas en cinco 
fases, denominadas bloques. En cada bloque, las oraciones o las palabras deben 
ser clasificadas según la regla de respuesta que indique el ensayo, utilizando 
dos teclas del computador. Estas reglas de respuestas son: responder “Como 
si usted tuviera actitudes positivas frente a las personas que habitan en las 
zonas populares de Caracas” y “Como si sus actitudes frente a las personas 
que habitan en las zonas populares fueran negativas”, independientemente 
de lo que realmente piense. El RRT se fundamenta en la Teoría de Marcos 
Relacionales desarrollada en 2001 por Hayes; Barnes-Holmes y Roche, la 
cual busca explicar cómo los seres humanos aprendemos y utilizamos el 
lenguaje y cómo este influye en nuestros pensamientos, emociones y con-
ductas, al proponer que los humanos somos capaces de establecer relaciones 
arbitrarias entre estímulos; es decir, de conectar conceptos que no tienen 
una relación física directa (Betancourt y Posada, 2016).

 Este test cuenta con 20 oraciones, de las cuales 10 son consistentes con el 
prejuicio; es decir, tienen una orientación negativa hacia las personas que 
habitan en las zonas populares, como por ejemplo “Las personas de las 
barriadas son groseras”; y 10 no son consistentes con el mismo; es decir, 
poseen una orientación positiva hacia las personas que habitan en zonas 
populares, tal como “Las personas de las barriadas son respetuosas”. De igual 
forma, posee 10 palabras para nominar sus categorías, 5 para la categoría de 
cierto como por ejemplo correcto o verdadero y 5 para la categoría de falso 
como por ejemplo incorrecto o erróneo. 

En este sentido, en el primer bloque se le presentan las palabras al parti-
cipante, las cuales pueden ser clasificadas en las categorías cierto o falso. 
El segundo bloque es de prueba, y aparecen una serie de oraciones que se 
deben clasificar usando la regla “Como si usted tuviera actitudes positivas 
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frente a las personas que habitan en las zonas populares de Caracas”, por 
ejemplo, la frase “las personas de las barriadas son educadas” deberá ser 
clasificada como verdadera y la frase “las personas de las barriadas son igno-
rantes” deberá ser clasificada como falsa. El tercer bloque es mixto; es decir, 
se deben clasificar las palabras y oraciones de los dos bloques anteriores, 
indicando que se debe responder según la regla del segundo bloque. En el 
cuarto bloque se presentan oraciones similares a las del segundo bloque, 
pero se le solicita al participante que la clasificación se realice con la regla 
“como si tuviera actitudes negativas frente a las personas que habitan en 
las zonas populares”, siguiendo el ejemplo anterior, la frase “las personas 
de las barriadas son educadas” deberá ser clasificada como falsa y la frase 
“las personas de las barriadas son ignorantes” deberá ser clasificada como 
verdadera. Por último, en el quinto bloque se presenta una tarea mixta en 
la que se debe clasificar las oraciones y palabras según las indicaciones del 
primer bloque (clasificar las palabras según las categorías cierto o falso) y 
del cuarto bloque (clasificar las oraciones como si tuviera actitudes negativas 
frente al prejuicio). 

La evaluación del prejuicio se obtiene de la latencia de respuesta en el tercer 
y quinto bloque. El principio subyacente es que la tarea de clasificación será 
más fácil si la misma corresponde con las actitudes reales de la persona, 
pues tendrá menos costo cognitivo y el tiempo de respuesta promedio será 
menor (Betancourt y Posada, 2016).

Para la elaboración de las oraciones se usaron adjetivos que describían a las 
personas que residen en zonas populares de Caracas, que fueron tomados 
de las respuestas de 10 sujetos, entre los que figuran: violentos, flojos, con-
formistas, groseros, irrespetuosos, desarreglados, ignorantes, marginales, 
pobres e irresponsables.

La validez de contenido de este instrumento se desarrolló en dos fases: en 
la primera fase, fue evaluado por tres expertos quienes señalaron la perti-
nencia de las oraciones y sugirieron la modificación de algunos adjetivos y 
las instrucciones a suministrar. En la segunda fase, se realizó una prueba 
piloto en la que se administró el instrumento a una muestra de 20 estu-
diantes a fin de conocer la calidad de las instrucciones, la comprensión del 
funcionamiento y el modo de respuesta. 

Estadísticos

Se procedió a utilizar estadísticos no paramétricos para el análisis de datos, 
específicamente la U de Mann Whitney, puesto que la medición del prejuicio 
hacia las personas de zonas populares se hizo en una escala ordinal y se 
contó con cuatro grupos independientes que no fueron comparados todos 
entre sí, por lo que se comparó únicamente el grupo control y el grupo ex-
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perimental del prejuicio explícito por un lado; y, por el otro, se contrastó el 
grupo control y el grupo experimental del prejuicio implícito. La muestra 
estuvo integrada por (N=38), lo que no permitió garantizar la distribución 
normal de los puntajes.

Procedimiento

En la etapa experimental, cada participante fue asignado de forma aleato-
ria a su grupo correspondiente; a los sujetos que conformaron los grupos 
control se les solicitó que entraran al laboratorio para la aplicación de las 
medidas postest, con el fin de medir el prejuicio explícito e implícito. Al 
primer grupo en entrar (GC1) se les aplicó la Escala de Actitudes hacia las 
Personas de las Zonas Populares, mientras que al segundo grupo (GC2) en 
ingresar se les administró la prueba RRT. Una vez finalizado, al primer grupo 
experimental (GE1) se le presentó un video corto de 10 minutos de duración. 
Al culminar el video, se realizó la medición postest para dicho grupo. De 
igual forma, se efectuó el mismo procedimiento de intervención al segun-
do grupo experimental (GE2) y posteriormente se administró la respectiva 
medida postest. La actividad finalizó con una discusión en cada grupo de 
las actividades realizadas y se explicó la finalidad real de las mismas. Por 
último, se procedió a realizar el análisis de los datos obtenidos durante la 
fase experimental, y se explicaron en relación con la teoría planteada en 
esta investigación. 

Aspectos éticos

El estudio cumplió con lo establecido por la Federación de Psicólogos de 
Venezuela (1981), en el Código de Ética del Psicólogo Venezolano, ya que la 
identidad de los participantes se mantuvo bajo el anonimato durante todas 
las etapas de la investigación; igualmente, la participación de los estudiantes 
fue voluntaria, ya que antes de comenzar con el experimento se explicó a 
cada participante que tipo de actividades realizarían y se solicitó el con-
sentimiento informado de cada uno de ellos. A su vez, esta investigación 
estuvo supervisada por profesionales con experiencia en la investigación 
psicológica.

Del mismo modo, no se expuso a los participantes a situaciones que les 
generaran estrés y se les informó que podían retirarse del experimento 
cuando lo desearan. Al finalizar el experimento, se les informó a todos los 
grupos sobre la naturaleza real del estudio. Por último, se procuró mantener 
la objetividad al momento de enunciar los resultados y las conclusiones 
obtenidas, evitando exagerar los hallazgos.
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RESULTADOS
Tabla 1

Estadísticos descriptivos

En la Tabla 1 se muestran las medias correspondientes a los puntajes en la 
Escala de Actitudes hacia las Personas que Habitan en las Zonas Populares 
de Caracas, obteniéndose una media general para el grupo control (M= 52.90; 
DT=6.350) y para el grupo experimental (M= 51.00; DT=9.695). Sabiendo que 
las puntuaciones de esta escala van de 20 a 100 puntos, en la cual 20 indica 
un nivel bajo de prejuicio, y 100 un nivel elevado de prejuicio se encuentra 
que, las medias obtenidas representan la presencia de un nivel moderado 
de prejuicio.

Respecto del RRT, sus puntuaciones se derivan de la latencia de respuesta 
en segundos, donde 0 es ausencia de prejuicio, puntuaciones menores a 0 
son indicadores de una actitud positiva hacia las personas que habitan en 
zonas populares, y puntuaciones mayores a 0 son indicadores de prejuicio 
hacia este grupo. En este sentido, se encontró una media general para el 
grupo control (M=4.695110; DT=1.7047117) y para el grupo experimental 
(M=2.567275; DT= .7989765), lo cual expresa presencia de prejuicio implícito 
hacia las personas que habitan en zonas populares. 

En ambos grupos hubo una reducción en el promedio de puntuaciones del 
postest, por lo que se procedió a utilizar el estadístico U de Mann-Whitney 
para muestras independientes, con la finalidad de constatar si las diferencias 
existentes son estadísticamente significativas.   

Grupo N Media Desviación típica

Puntuaciones en la Escala de 

Actitudes hacia las personas de 

zonas populares

(prejuicio explícito)

GC1

GE1

10

10

52.90

51.00

6.350

9.695

Puntuaciones en el RRT

(prejuicio implícito)

GC2 10 4.695110 1.7047117

GE2 8 2.567275 .7989765
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Tabla 2

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes

a. Variable de agrupación: grupo
b. No corregido para empates.

Primeramente, como se observa en la Tabla 2, se evaluó la significación de 
las diferencias entre los grupos correspondientes al prejuicio explícito (GC1, 
GE1) mediante el estadístico U de Mann-Whitney, los puntajes arrojados por 
el paquete estadístico SPSS p=,912 muestran una significación mayor a ,05 
con un nivel de confianza de 95%, por lo que se acepta la hipótesis nula; 
es decir, que el GE1 al que se le presentó el video con medición postest, no 
presenta una disminución significativa en los niveles de prejuicio explícito.

Asimismo, se evaluó la significación de las diferencias entre los grupos 
correspondientes al prejuicio implícito (GC2, GE2), los puntajes arrojados 
demuestran que hubo diferencias estadísticamente significativas en la me-
dición del postest, donde (p= ,001< ,05) con un nivel de confianza de 95%, 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el GE2 al que se le 
presentó el video con medición postest, presenta una disminución signifi-
cativa en los niveles de prejuicio implícito.

DISCUSIÓN
La presente investigación se planteó como objetivo principal determinar 
si el proceso de identificación con el protagonista mediante una narración 
audiovisual disminuye significativamente los niveles de prejuicio, implícito 
y explícito, hacia las personas que habitan en las zonas populares de Ca-
racas, en estudiantes de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. 
Los resultados obtenidos mostraron que, a diferencia de los hallazgos 
encontrados por Silva et al. (2021), la narración audiovisual no redujo de 

Sig. Sig. (bilateral)

Puntuaciones en la Escala de Acti-

tudes hacia las personas de zonas 

populares

(prejuicio explícito)

.912b .880

Puntuaciones en el RRT

(prejuicio implícito)
.001b .003
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manera significativa el prejuicio explícito, en tanto, sí logró reducir de forma 
significativa el prejuicio implícito.

Que el prejuicio explícito no disminuyera significativamente podría deberse a 
diversas razones, entre ellas que los resultados estuvieran bajo la influencia 
de la variable deseabilidad social, que puede entenderse como la necesidad, 
que poseían los participantes, de aprobación y aceptación social ante los 
investigadores (Silva et al., 2021). En consonancia con esto, Betancourt y 
Posada (2016) afirman que los estereotipos y prejuicios no siempre se ma-
nifiestan de forma directa; esto quiere decir que, en primer lugar, muchas 
veces las personas no son conscientes de sus propias creencias. Y, en se-
gundo lugar, en caso de que las personas posean claridad de sus actitudes, 
en ocasiones, se resisten a revelarlas en público, debido a que la sociedad 
desaprueba esta clase de conductas; por ello los individuos buscan formas 
socialmente más aceptables para expresar sus creencias (Briñol et al., 2002, 
Betancourt y Posada, 2016).

Con lo anteriormente expuesto, es posible hipotetizar que el prejuicio explí-
cito no se redujo significativamente, debido a que el contenido de los ítems 
del instrumento Escala de Actitudes hacia Personas de las Zonas Populares 
de Caracas pudo darle a los participantes algún indicio sobre el tema que 
sería tratado durante la intervención (ej. Ítem 12: “El barrio y las personas 
que lo habitan le dan un mal aspecto a Caracas”; ítem 13: “Si veo a una per-
sona maleducada y agresiva tiendo a pensar que proviene de un barrio”; 
ítem 18: “Si viviese en una zona popular me avergonzaría decirlo a algunas 
personas”), lo que pudo haber producido que las personas respondieran 
de manera socialmente correcta, dejando de lado sus propias creencias. En 
consecuencia, esto pudo generar que los resultados obtenidos del grupo 
control se sesgaran inclinándose a actitudes favorables ante las personas 
que habitan en zonas populares, y de esta manera poder mantener la au-
toimagen positiva de sí mismos; es decir, que los participantes conservarán 
sus creencias de ser genuinamente igualitarios en su trato hacia el grupo 
prejuiciado. Por esta razón, se puede hipotetizar que en el grupo control 
y en el grupo experimental se encontraron niveles moderado de prejuicio 
explícito (Cárdenas et al., 2009).

Estos resultados se corresponden con los encontrados en estudios ante-
riores enfocados en las actitudes implícitas y explícitas en una población; 
en los cuales se evidenciaron que las muestras expresaban bajos niveles de 
prejuicio explícito y, por el contrario, altos niveles de prejuicio implícito 
(Calderón, 2014; Cárdenas et al., 2009). Por lo que los hallazgos obtenidos 
en la presente investigación pueden ser explicados por la misma razón de 
Calderón (2014), el cual comenta que las expresiones implícitas y explícitas 
de las actitudes, son indicadores de aquellos prejuicios que las personas 



Luis Brito ~ Victoria Peralta ~ Carolina Mora
Revista Cuaderno de Trabajo Social, 16 (22) 2024: 38-63: e 3002 https://doi.org/10.58560/cts.n22.024.002

56

Artículo de
investigación 

aplicada

poseen de manera subyacente. El prejuicio suele transformarse u ocultarse 
cuando hay muestras de formas directas y manifiestas del mismo. La razón 
principal es porque hoy existen corrientes sociales, políticas y normativas 
a nivel mundial, en pro de la igualdad de los derechos humanos, junto con 
una cultura que condena los actos de discriminación.

Otro elemento que considerar para explicar los resultados podría ser el 
nivel socioeconómico, el cual pudo afectar debido a que, como la presente 
investigación no realizó un pretest para evitar la sensibilización que causa 
el mismo en los participantes, no se pudo asegurar que los grupos fueran 
totalmente equivalentes respecto de esta variable. Al tratarse de una ins-
titución pública de amplio acceso, la influencia del nivel socioeconómico 
resulta particularmente importante por la diversidad de contacto hacia el 
grupo prejuiciado y la sensibilización que podrían tener hacia él mismo, lo 
que puede determinar una influencia considerable de esta variable respecto 
de la VD. Esto concuerda con los resultados obtenidos en la investigación de 
Cárdenas et al. (2011), los cuales relatan que según el nivel socioeconómico 
que posean las personas existirán variaciones significativas en la expresión 
de los niveles de prejuicio.

La muestra utilizada para la presente investigación fue recabada de dos sec-
ciones diferentes de neuroanatomía del 2do año de medicina de la Universidad 
Central de Medicina, en las que el grupo experimental fue tomado de una y 
el grupo control extraído de otra, haciendo uso de la aleatorización en cada 
una de ellas. Sin embargo, por separado cada una podría tener una realidad 
socioeconómica diferente a la otra, lo que podría generar heterogeneidad en 
dicha variable, influenciando los niveles de prejuicio entre ambos grupos, 
que podrían no ser comparables, en totalidad, entre sí.

En contraste, los niveles de prejuicio implícito sí se redujeron significativamente, 
lo que podría expresar que esta investigación puede dar cuenta de la 
efectividad de la identificación con el protagonista mediante una narración 
audiovisual para disminuir el prejuicio hacia las personas que habitan en 
zonas populares de Caracas. A continuación, se mencionan algunos motivos 
que pudieron influir en este resultado.

Para empezar, podría pensarse que la reducción de prejuicio se produjo 
debido a que la evaluación de actitudes implícitas reduce la influencia 
ejercida por la deseabilidad social, ya que son evaluaciones en las cuales el 
prejuicio se activa de manera automática y se miden por medio de métodos 
menos conscientes (Betancourt y Posada, 2016). Esto quiere decir que aun 
cuando los participantes no tenían consciencia de que eran prejuiciosos, en 
un nivel latente o inconsciente, podían responder al RRT basándose en sus 
asociaciones automáticas negativas asociadas con las personas que habitan 
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en zonas populares, demostrando de esta manera sus prejuicios implícitos. 
Según Cárdenas et al. (2009) este patrón automático es el que permite un 
enraizamiento profundo de las prácticas prejuiciosas, actualmente ampa-
rado en un discurso explícito que aboga por los valores igualitarios, pero 
sin necesidad de que el participante abandone sus preconcepciones sobre 
las personas que viven en las zonas populares. 

Por otro lado, los resultados pueden deberse a la efectividad de la narración 
audiovisual para reducir el prejuicio, ya que permite generar empatía ante 
el grupo prejuiciado, creando una identificación con el protagonista, lo que 
hace posible adoptar el punto de vista del personaje, y, a su vez, aumenta 
la probabilidad de que los individuos acepten las creencias implícitas en la 
narración (Moyer-Gusé y Nabi, 2010). 

Comúnmente los individuos dan sentido a otros individuos mediante la 
ideación de categorías, que devienen habitualmente de opiniones o juicios 
que forman parte de un estereotipo acerca de algún grupo social, estos 
estereotipos pueden ser entendidos como las características y el papel que 
adopta un sujeto al pertenecer a un determinado grupo (Fiske y Neuberg, 
1990). Esta categorización puede o no resultar adecuada, puesto a que es 
posible distorsionar las características reales de algún grupo. 

La técnica de la persuasión narrativa audiovisual mediante la identificación 
con el protagonista atendió y desmintió diversas características estereotí-
picas que son asociadas con las personas que habitan en zonas populares 
(por ejemplo, todas las personas que viven en una zona popular tienen mal 
aspecto, son maleducados y malandros) por lo que la misma protagonista 
extendió argumentos en torno a sus estudios (por ejemplo, “estoy estudiando 
odontología en la Universidad Central de Venezuela, me esfuerzo mucho en 
mi carrera para poder abrir mi consultorio en un futuro”), el lugar en donde 
creció (por ejemplo, “de un 100%, el 70% somos personas trabajadoras, 
solidarias y muy amables, pero por el desconocimiento nos encasillan como 
malandros y malas personas a todos”) y su crianza (por ejemplo, “mi mamá 
nos educó con muchos valores como la solidaridad, la humildad, el valor 
a la familia y a los estudios”) para sensibilizar y desmentir los estereotipos 
existentes.
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De esta forma, se pudo ofrecer un contraste claro entre las características 
estigmatizantes que maneja el prejuicio y aquellas vividas en la realidad de 
las personas que habitan en zonas populares caraqueñas, lo que dio resulta-
do para la reducción de los niveles de prejuicio implícito. Dichos resultados 
concuerdan con los obtenidos por Igartua (2010) e Igartua y Muñiz (2008), 
puesto a que explican que las características de los personajes condicionan 
la valoración, la filiación y la identificación por parte de los participantes, 
ya que juegan un papel de suma importancia para la activación emocional 
en el sujeto; es decir, que la persona asuma de forma eventual la identidad 
del personaje como propia y genere empatía, siendo este el mecanismo 
principal para la reducción del prejuicio.

Y así, al mirar a las personas que habitan en zonas populares desde las ca-
racterísticas de la protagonista de la narración audiovisual, se desencadena 
un proceso de recategorización, que según lo estipulado por (Scandroglio et 
al., 2008) es aquel en el que una característica es retirada de la categoría a la 
que pertenecía originalmente para ser reinsertada en una nueva categoría 
produciendo, por ejemplo, pasar de contemplar a una persona que reside en 
una zona popular antes vista como vaga o dañada y empezar a verlas como 
personas trabajadoras o de fiar.

 Por otra parte, también pudo haber influido que cada grupo que dio uso al 
RRT no tuvo una práctica previa con otro RRT diferente para familiarizarse 
con el instrumento, ya que se disponía de un tiempo limitado con los par-
ticipantes y se contaba sólo con 4 computadoras; lo anterior generó una 
dificultad procedimental que se observó durante la recolección de datos, en 
la cual algunos participantes se detenían y tomaban más tiempo del necesario 
para asegurarse de no cometer errores al momento de clasificar las oraciones. 
Esto pudo haber tenido un efecto en los datos en tanto que, en términos de 
duración de la prueba, si el participante tarda más que el tiempo promedio 
estipulado para responder el RRT, el programa notifica el error y se afecta 
la puntuación de la actitud implícita. Por lo que es pertinente cuestionarse 
si la latencia de las respuestas se ve significativamente influenciada por la 
impericia al momento de contestar la tarea. Así lo verificó Bernal (2016) al 
tratar de evaluar el prejuicio implícito hacia los niños con síndrome de Down 
mediante un RRT, llegando a la conclusión de que los tiempos más largos 
suponen una amenaza a la extracción de la actitud implícita y que, a su vez, 
es una posibilidad que la prueba utilizada no sea tan precisa como el IAT 
para capturar los prejuicios, y en este sentido es recomendable hacer más 
estudios en torno al RRT para validar su habilidad en la tarea. Por esta razón 
se sugiere que, a forma de ensayo, pueda contarse con un RRT de prueba 
que se aplique previo al real, al igual que generar instrucciones más claras 
y enfáticas en la importancia de una respuesta rápida.
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Por estas razones es pertinente continuar una línea de estudio respecto de 
este prejuicio que debería tomar en cuenta algunos aspectos resaltantes:

En primer lugar, resulta fundamental replantearse cómo podrían verse influi-
dos los resultados al maximizar la muestra y contar con una representativa 
para la cantidad de ítems de la escala utilizada, puesto a que dada las circuns-
tancias y las medidas de bioseguridad que fueron tomadas por la pandemia, 
se dificultó extender esta investigación a una muestra más abarcadora. Por 
esta razón, cabría preguntarse qué resultados se obtendrían en una nueva 
investigación en la cual sea posible utilizar estadísticos más robustos como 
los paramétricos para comprobar la eficacia de la intervención.

En segundo lugar, es consecuente ejercer un control sobre el nivel socioe-
conómico de los participantes como una variable. Aunado a lo expuesto con 
anterioridad, al momento de la intervención en las diferentes secciones de 
estudiantes de Medicina podía apreciarse la diversidad de la realidad entre 
ellas, que no fue prevista y que podrían suponer un factor determinante 
de los resultados. De esta forma, cabe sugerir contemplar una muestra más 
homogénea respecto de esta variable para poder confiar en la efectividad 
de la intervención y los resultados obtenidos de ella.

Teniendo en cuenta que el instrumento utilizado en esta investigación da 
indicios claros del tema a investigar en sus ítems; por último, es propio hacer 
uso de un instrumento más válido y de índole más sutil para la medición 
del prejuicio explícito que pueda permitir cambiar los niveles de prejuicio 
de expresión manifiesta.

CONCLUSIÓN 
La presente investigación resulta una ampliación novedosa dentro del campo 
de investigación venezolano, al estudiar e intervenir experimentalmente, 
no sólo el componente explícito, sino también el componente implícito del 
prejuicio hacia las personas que habitan en las zonas populares de Caracas. 
A su vez, los resultados dan cuenta del efecto positivo de la identificación 
con el protagonista en la disminución del prejuicio implícito.

Puesto a que las desigualdades sociales son un hecho en todas las sociedades, 
este prejuicio está muy presente en la cotidianidad, lo que ha conllevado 
maneras socialmente adecuadas para convivir con él, esto dificulta poder 
tratar el componente explícito del mismo de una forma certera. Es por esta 
razón que resulta fundamental seguir indagando maneras de evaluar el 
componente implícito que subyace en los individuos, así como también 
otras estrategias que puedan reducirlo.
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Asumiendo que Venezuela es un país con muchísimas realidades sociales 
muy diversas entre sí, y que el contraste de las mismas al coexistir en una 
sociedad acarrea estigmas y prejuicios, en este caso hacia personas que 
residen en zonas populares, es menester darle más visibilidad social a 
individuos provenientes de estas zonas mediante roles protagónicos, que 
funjan como un tipo de contacto que ayude a reducir el prejuicio, para que 
de esta forma podamos encaminarnos hacia una sociedad más igualitaria 
desde la perspectiva social sin importar el lugar de procedencia.
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E
Resumen
El presente artículo de reflexión basado en la experiencia de un 
proyecto editorial conducido en el contexto de pandemia por covid-19, 
examina el uso del binomio conceptual desterritorialización/reterrito-
rialización para analizar los cambios vividos por profesionales en sus 
quehaceres durante esta crisis sociosanitaria. Explora la apropiación 
de tales conceptos realizada por los editores y las autorías durante 
este periodo, reflexionando acerca de sus implicancias tanto en los 
tipos de conocimientos producidos, como en las formas de pensarlos 
y producirlos evidenciando la necesidad de desesencializar el con-
ocimiento disciplinar-científico y las bases epistemológicas que lo 
sustentan. En este marco, el artículo muestra como esta apropiación 
conceptual aporta a la comprensión de las vivencias profesionales en 
tiempos de pandemia. 

PALABRAS CLAVE
—
apropiación conceptual, 
interdisciplinariedad, 
desterritorialización/
reterritorialización, 
quehacer y subjetividad 
profesional
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Abstract
This reflective article, based on the experience of an editorial project 
conducted in the context of the pandemic by Covid-19, examines the 
use of the conceptual binomial deterritorialization/reterritorialization 
to analyze the changes experienced by professionals in their work 
during this social and health crisis. It explores the appropriation of 
such concepts by editors and authors during this period, reflecting 
on their implications both in the types of knowledge produced and 
in the ways of thinking and producing them, evidencing the need 
to de-essentialize disciplinary-scientific knowledge and the episte-
mological bases that support it. In this framework, the article shows 
how this conceptual appropriation contributes to the understanding 
of professional experiences in times of pandemic. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente artículo de reflexión se basa en el metaanálisis de los diferentes 
capítulos publicados en el libro Esbozos de una sociedad posprofesional: ex-
periencias, subjetividades y quehaceres en movimiento. Reflexiones en tiempos 
de Covid-19” (Iturrieta Olivares y Colin, 2023), que fueron escritos teniendo 
como eje analítico el empleo de los conceptos de desterritorialización/re-
territorialización. Tal binomio conceptual fue empleado como base teórica 
de la investigación que da origen al libro, titulada: Estudio internacional 
sobre la disposición subjetiva al quehacer laboral remoto en tiempos post 
covid-19: relevando imaginarios profesionales; ejecutada durante los años 
2021 y 2022, financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo 
(ANID), Chile, cuya finalidad fue producir y difundir conocimientos acerca 
de los cambios vividos por profesionales en sus quehaceres y en el conoci-
miento que los sustenta, durante la pandemia. Este artículo se basa en esta 
experiencia investigativa colectiva para pensar los aportes y los límites de 
la apropiación conceptual de otra disciplina u otro campo disciplinar para 
la comprensión de los fenómenos estudiados. 

Esta investigación internacional en la que participaron académicas y aca-
démicos de Argentina, Brasil, Corea, Chile, China, España, Estados Unidos, 
Francia y México, da cuenta de los cambios vividos por los profesionales 
durante la pandemia que no solamente tienen que ver con la configuración 
espacio-material del trabajo (trabajo remoto) sino también con el tipo de 
conocimientos movilizados, en las subjetividades profesionales y en las 
experiencias asociadas con su labor cotidiana. De este modo, el trabajo se 
centra en los cambios vividos en lo que llamamos las territorialidades del 
quehacer profesional; es decir, en el conjunto de conocimientos, de sabe-
res experienciales, de las subjetividades y de las emociones a la base del 
quehacer profesional, y que, en el periodo pandémico, fueron afectadas en 
particular por la obligación de desarrollar trabajo remoto. En este marco, la 
investigación se interesa en campos laborales profesionales como profesio-
nalizados; es decir, aquellas labores no necesariamente reconocidas por la 
institucionalidad y no vinculadas con una formación específica, pero que 
se desarrollan durante largos periodos con una dedicación cotidiana y que 
son sustentadas por valores ético-morales, saberes experienciales acumu-
lados y compartidos en el tiempo (Colin e Iturrieta Olivares, 2023). En este 
marco, la investigación estudió campos laborales en los cuales la relación 
con otros, cara a cara, es primordial y esencial para su buen desarrollo; es 
decir, los campos de trabajo en lo social más impactados por la obligatorie-
dad de cambiar los modos habituales de desarrollar el trabajo profesional. 
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El proyecto editorial, producto de la investigación, buscó abordar, pensar 
y analizar experiencias, situaciones, dinámicas y procesos sociales vincu-
lados con los cambios vividos por profesionales en su quehacer cotidiano 
y en el tipo de conocimientos que lo sustenta, en contexto de pandemia. 
De modo que nació como una preocupación emanada desde las vivencias 
propias de sus autores: ¿cómo pensar el quehacer profesional, entendido 
como espacio sociomaterial basado en conjuntos de saberes, prácticas y 
subjetividades compartidas, en un contexto de restricciones por Covid-19? 
Y, en este sentido, ¿cómo pensar la reconfiguración de estos saberes, de estas 
prácticas y de estas subjetividades de profesionales que trabajan en campos 
en el cual el vínculo social es fundamental? A raíz de estas preguntas, la 
dialéctica desterritorialización-reterritorialización, proceso estudiado y 
conceptualizado primero por Deleuze y Guattari (1980) y luego retomado y 
aplicado por la geografía social, apareció como una propuesta conceptual 
clave para describir y analizar estas realidades. 

En este artículo, interesa dar cuenta de este proceso que caracterizamos de 
apropiación conceptual basada en una reinterpretación de estos conceptos 
y una extensión de sus usos hacia otros campos, queriendo evidenciar sus 
aportes y sus implicancias teórico-analíticas para contribuir en la comprensión 
de las situaciones vividas por quienes desarrollan labores profesionalizadas 
cara a cara con las personas destinatarias de sus trabajos, y los cambios que 
han experimentado en sus subjetividades profesionales durante la pandemia. 

El artículo se organiza en tres momentos. Primero, se aportan elementos 
de definición de la dialéctica desterritorialización/reterritorialización, en 
particular desde la geografía social. Luego, se presenta la metodología de-
sarrollada para analizar los capítulos del libro. A partir de este trabajo de 
metaanálisis, se evidencia la apropiación conceptual presente en el libro y 
que da origen al presente artículo, y la forma en que las autorías (re)defi-
nieron y (re)interpretaron este binomio. Seguidamente, sobre la base de los 
resultados obtenidos acerca de la desterritorialización/reterritorialización del 
quehacer profesional, el artículo argumenta que la apropiación conceptual 
de este binomio conceptual hace posible una reflexión sobre la necesidad 
de desesencializar nuestro propio conocimiento disciplinar-científico y las 
bases epistemológicas que lo sustentan, para aportar a la comprensión de 
realidades sociales complejas tales como lo hemos vivido durante la pan-
demia. Es decir, retirar la hegemonía de una disciplina en particular sobre 
la construcción y la aplicación de un concepto, para que sea empleado en 
el análisis y estudio de otros fenómenos sociales. 
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ACERCAMIENTO A LA DIALÉCTICA DESTERRITO-
RIALIZACIÓN/RETERRITORIALIZACIÓN

El artículo se interesa en cómo el proceso de apropiación de un concepto 
proveniente de otro campo disciplinar favorece la comprensión del fenóme-
no estudiado. En nuestro caso, se trata de cómo la apropiación del binomio 
conceptual desterritorialización/reterritorialización en trabajos vinculados 
con el estudio de las profesiones hace posible una comprensión de las ex-
periencias de los cambios en los quehaceres profesionales vividos a raíz de 
la pandemia Covid-19. 

Si bien este binomio conceptual ha sido teorizado primero por Deleuze y 
Guattari (1980), es la geografía social (Haesbaert , 2011) quien más lo ha movili-
zado y aplicado como categoría de análisis de las realidades socio geográficas. 
Desde esta disciplina, las ideas de desterritorialización y reterritorialización 
se establecen en relación con el concepto de territorio. En esta disciplina, el 
territorio está entendido como porción de espacio geográfico apropiado e 
identificado por individuos, grupos e/o instituciones, se construye a través 
de dinámicas que se entrecruzan, aun cuando muchas han sido estudiadas de 
forma separada: por un lado, las relaciones de poder (Raffestin, 1980/1993); 
y, por otra parte, las dinámicas y las prácticas culturales (Di Méo, 2004). Con 
base en esta literatura, el territorio es entonces una realidad social, cultural 
y política que se produce en el entrecruce entre tres espacios: un espacio 
concebido y material, un espacio vivido y relacional (Massey, 2005) y un 
espacio percibido desde las prácticas cotidianas (Lefebvre, 1974). En suma, el 
territorio no podría existir sin las experiencias compartidas, como tampoco 
sin las prácticas culturales que permiten la apropiación y la identificación 
con este mismo espacio (Giménez, 2001). 

En el marco de la discusión sobre el concepto de territorio, la literatura 
designa por desterritorialización las dinámicas y fuerzas dominantes y 
hegemónicas que conducen a la dislocación, destrucción, desaparición o 
abandono de un territorio. Las autorías se refieren a este proceso en términos 
negativos, buscando a su vez proponer soluciones para evitarlo o enfrentarlo. 
Mientras se analiza como una fragilización, una pérdida o una desaparición 
del control y de la toma de decisión sobre un territorio, la desterritorializa-
ción se genera como crítica de la globalización económica y cultural actual 
que impone una forma de habitar el mundo, desestructurando a escala 
local estilos de vida tradicionales. El debilitamiento del Estado-Nación, la 
globalización cultural, los procesos migratorios, las dinámicas neolibera-
les, el desarraigo, la precarización, la pérdida de identidad y tradición o el 
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individualismo son procesos y realidades identificadas como productores 
de desterritorialización. 

Por otra parte, sin necesariamente movilizar el concepto de desterritoria-
lización, trabajos en antropología o sociología de la posmodernidad y de la 
globalización evidenciaron estos procesos de deconstrucción del ser colectivo 
(Bauman, 2015) o del ser nacional (Appadurai, 2007). Sin embargo, la des-
territorialización es un proceso y una experiencia que no es un fin en sí. En 
esta perspectiva, en el siglo XX, Deleuze y Guattari (1980) la abordan como 
una dinámica de salida, una línea de fuga, a la base de la reconstrucción de 
sí y de su territorio, que implica una reconfiguración de las relaciones de 
poder. La desterritorialización se puede entonces entender también como 
el fin de las fronteras y de los límites, implicando un cuestionamiento sobre 
la relación con las otredades, con lo distinto, con la alteridad, generando 
desasosiegos acerca de la identidad, su construcción y su proyección. En tal 
sentido, Deleuze y Guattari (1980) ponen el deseo como elemento central 
de esta reconstrucción, que presentan como una fuerza vital y creativa que 
impulsa la realización de un sí tanto individual como colectivo. Esta forma 
de pensar el deseo se vincula con los planteamientos de Lefebvre (1968) 
cuando propone la idea de derecho a la ciudad para referirse a la capacidad 
de las y los ciudadanos para plasmar sus deseos en el espacio de la ciudad, 
como forma de apropiarse, habitar y proyectarse en la urbe. 

En esta perspectiva, dichos trabajos evidencian cómo la desterritoria-
lización, induce una reterritorialización que implica nuevas formas de 
construir territorio (Hiernaux y Lindón 2004), como puede ser el caso por 
ejemplo del cuerpo (McDowell, 2000; Mansilla Quiñones e Imilan, 2021) o 
de las prácticas culinarias, tantas formas que implican una negociación de 
identidad consigo mismo y con otras personas (Pinto Baleisan; Colin y Jeria 
Madariaga, 2022). Desde la geografía social, Herner argumenta que “se debe 
pensar la territorialización, la desterritorialización y la reterritorialización 
como procesos concomitantes, fundamentales para comprender las prácti-
cas humanas” (2009, p. 161). En un mismo sentido, Haesbaert evidencia que 
“la desterritorialización significa que todo proceso y toda relación social 
implica siempre simultáneamente una destrucción y una reconstrucción 
territorial” (2013, p. 13).

Estas reterritorializaciones, cuestionan directamente el sentido de territorio 
en su forma convencional como porción de espacio delimitado, apropiado 
e identificado como tal. Con este foco, se reintegra la idea de temporalidad 
asociada con los procesos de territorialización y las experiencias de terri-
torialidades, evidenciando que estamos viviendo una desterritorialización 
y reterritorialización permanente de nuestra existencia. Además, permite 
ilustrar sobre las múltiples formas que toman estos procesos y estas ex-
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periencias. Así, desde la multiterritorialidad a la transterritorialidad, se 
evidencia hoy que la idea de territorio se tiene que extender a múltiples 
realidades complejas en las cuales se van entrecruzando materialidades e 
inmaterialidades, pasados, presentes y proyecciones futuras (Colin Pinto 
Baleisan, Núñez Carrasco, 2023; Iturrieta Olivares, 2023b). En otras palabras, 
hablar de reterritorialización significa pensar las relaciones entre poderes, 
culturas, temporalidades y subjetividades en la reconfiguración de nuestra 
existencia. Es con el objetivo de aportar a la extensión conceptual de las 
ideas de desterritorialización y reterritorialización que mostramos cómo 
su uso puede ser un aporte para la comprensión de otras realidades socia-
les actuales, que van más allá que el territorio entendido como porción de 
espacio geográfico material. 

EL METAANÁLISIS COMO PROCESO 

En el presente artículo de reflexión nos distanciamos del tradicional me-
taanálisis cuantitativo (Trinidad y Castillo, 2007; Ascuy, 2023; Ramos-Ga-
larza y García-Cruz, 2024) para transitar hacia su menos habitual variante 
cualitativa (Gálvez, 2007; Levitt, 2020; Pérez-Sánchez y Delgado, 2022). 
Específicamente nos hemos propuesto el desarrollo de una meta-síntesis 
(Paterson et al., 2001), que es uno de los variados modos de llevar a cabo 
esta clase de trabajos. Este tipo de metaanálisis cualitativo corresponde al 
reanálisis de varios escritos reflexivos identificados, criticados y resumidos, 
con la finalidad de ofrecer una comprensión más amplia de un objeto de 
estudio previamente identificado (Gálvez, 2007). En el caso que nos ocupa, 
tal objeto concierne a la utilización del binomio conceptual desterrito-
rialización/reterritorialización en el examen del quehacer profesional en 
tiempos de pandemia. 

El empleo de este tipo de metaanálisis nos ha permitido la integración de 
una diversidad de datos cualitativos proporcionados por cada una de las 
autorías de este libro. La validez intersubjetiva con la que hemos analiza-
do cada pasaje en que se emplean los conceptos de desterritorialización 
y reterritorialización en los diferentes capítulos de esta obra, junto con la 
aplicación de un recorrido metodológico para el desarrollo de un análisis 
conceptual (Iturrieta Olivares, 2017), otorgan rigurosidad a este trabajo 
potenciando su transferibilidad hacia otro tipo de indagaciones similares. 

En cuanto al recorrido metodológico para el análisis conceptual (Iturrieta 
Olivares, 2017), este ha sido propuesto y desarrollado en el marco de la historia 
conceptual y de las ideas (Devés y Kozel, 2018). Tal propuesta analítica se 
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sustenta en la filosofía social recogiendo los planteamientos de Roig (1984), 
quien desde la particular mirada de las narrativas cotidianas argumenta que 
existen a lo menos dos tipos de discursos antitéticos: aquellos en que se 
invierte la jerarquía de valores, es decir los antidiscursos; y los que se orga-
nizan sobre la base de la crítica a los supuestos del discurso dominante, que 
serían los discursos contrarios. Las narrativas elaboradas por las diversas 
autorías incluidas en este libro corresponden a discursos contrarios toda 
vez que la línea editorial del libro apunta a reflexionar sobre los principales 
nudos críticos, transformaciones, logros, desafíos, o innovaciones que se han 
presentado durante el ejercicio profesional en tiempos de pandemia, con el 
fin de elaborar propuestas de transformación dirigidas hacia la formación 
profesional y/o hacia la intervención social. 

De modo que para el desarrollo del metaanálisis propiamente tal, hemos 
seguido un proceso metodológico que contempló como primer paso la 
construcción discursiva. Ello consistió en la búsqueda, en cada pasaje de los 
diferentes capítulos, de las definiciones que se hacen respecto de lo que sería 
la desterritorialización y la reterritorialización, para seguidamente quitar 
todo tipo de ornamentos narrativos, pero manteniendo irrestrictamente lo 
dicho por las autorías, para finalmente, sintetizar los argumentos centrales 
en definiciones breves y explícitas, que den cuenta de las diferentes aristas 
contempladas en tales definiciones. 

Un segundo paso correspondió a la identificación de la dimensión con-
ceptual con la que es trabajada la idea de desterritorialización y reterrito-
rialización. Es decir, si la perspectiva analítica empleada por las diferentes 
autorías ha sido estructural, individual, grupal, comunitaria o institucional. 
Ello nos posibilitó hacer una lectura crítica de cada una de las aplicaciones 
conceptuales para ofrecerlas resumidamente en el presente artículo. Se-
guidamente, con la finalidad de distinguir hacia qué contextos se dirigen 
las argumentaciones escritas en este libro, en un tercer paso metodológico, 
nos abocamos al análisis de los discursos latentes que subyacen a las cons-
trucciones conceptuales antes sintetizadas, con el fin de identificar cuáles 
serían las personas destinatarias de tales narrativas. A continuación, y sobre 
la base de que nos encontramos frente a discursos contrarios, dado que el 
pensamiento crítico social estuvo dentro de los lineamientos editoriales 
del libro, el cuarto paso consistió en la identificación de los mandatos o el 
deber ser. En otras palabras, de aquellas ideas tendientes a la transformación 
social que se quieren transmitir a través de la aplicación conceptual. En 
consecuencia, el quinto paso de este proceso metodológico correspondió a 
la identificación de tensiones conceptuales con diversas argumentaciones 
teóricas, que las autorías de cada capítulo, de modo también latente seña-
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lan como obstaculizadoras del avance de los fenómenos sociales que han 
analizado en sus textos.

Esquemáticamente, el recorrido metodológico empleado sería: 

 
Figura 1. Proceso metodológico para el análisis conceptual

Fuente: Iturrieta (2017).

En este caso en particular, ha habido una modificación respecto de la pro-
puesta primigenia de este recorrido metodológico (Iturrieta Olivares, 2017), 
ya que allí se contempla el análisis de nuevas propuestas conceptuales. Tal 
modificación responde a que el presente artículo parte de la base de que 
ha habido una reapropiación y por tanto una reinterpretación del binomio 
desterritorialización/reterritorialización, y en ello radica la nueva propuesta 
conceptual. 

Luego de desarrollado este metaanálisis, para facilitar una lectura compren-
siva y más allá del esquema metodológico precedente, los resultados han 
sido agrupados en los diversos apartados que se ofrecen a continuación. 

APROPIACIÓN CONCEPTUAL DE LA DESTERRITO-
RIALIZACIÓN/RETERRITORIALIZACIÓN 

En el proyecto editorial, desde las ideas escritas por Colin e Iturrieta Olivares 
(2023); Colin (2023); Rosales Ubeda y Arriagada Díaz (2023); Iturrieta Olivares 
(2023a); He y Zhang (2023); Hozven Valenzuela (2023); Quiroga; Casas-Martí, 
Arranz y Valencia Gálvez (2023); y también por Wonjung (2023), por An-
drade Guzmán y Reyes Martínez (2023), por Andrade Guzmán y Valencia 
Gálvez (2023) y por Iturrieta Olivares y Colin (2023), retomamos las ideas 
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de desterritorialización y de reterritorialización para pensar y analizar los 
cambios vividos en la construcción de quehaceres profesionales en tiem-
po de restricciones impuestas por los gobiernos nacionales en tiempos de 
pandemia. En este marco, la apropiación conceptual opera sobre la base de 
dos procesos. Primero, la reinterpretación conceptual con base en los pro-
pios conocimientos y saberes expertos o experienciales de las y los autores. 
Segundo, la abstracción o generalización conceptual para ser movilizado en 
contextos profesionales empíricos que no eran pensados como destinatarios 
de este concepto. A través de estos procesos, revisitamos los conceptos de 
desterritorialización y reterritorialización como metáforas para pensar los 
cambios, tanto concretos/materiales como subjetivos/emocionales, que 
las y los profesionales han vivido durante la pandemia y la forma en que 
ha cambiado su relación con su espacio laboral. Se trata entonces de una 
apropiación conceptual que implica la extensión de estos conceptos a otras 
realidades y otros campos a los cuales no se aplicaban inicialmente. 

Este trabajo conceptual se refleja en las definiciones de desterritorialización 
y de reterritorialización propuestas por las autorías de los capítulos de este 
libro. En este marco, se pueden identificar diferencias en la forma de com-
prender, movilizar y dar sentido a estas ideas. En tanto algunas autorías las 
caracterizan desde los cambios surgidos en las estructuras sociales, econó-
micas y políticas a escala nacional e internacional, otras se interesan en sus 
implicancias experienciales individuales y grupales situadas, y cuestionan 
los cambios en los usos y las aplicaciones de conocimientos y saberes de 
corte neopositivista constituidos antes de la pandemia. En esta perspectiva, 
mientras una parte de las definiciones se focalizan en los cambios subjetivos 
vividos por las y los profesionales, otra parte se centra en las y los sujetos 
destinatarios de sus quehaceres. En cada aproximación a estas ideas, estas son 
abordadas como procesos y experiencias que juegan tanto a nivel individual 
como colectivo. En otras palabras, se piensa como un fenómeno social que 
se vive tanto desde los cuerpos y los sentires cotidianos individuales, como 
en los cambios en las estructuras sociales y los marcos convencionales en 
los cuales se despliegan nuestras existencias.

A nivel estructural, la desterritorialización y la reterritorialización son 
definidas como procesos y movimientos que influyen y cuestionan direc-
tamente el futuro de las profesiones y de sus quehaceres. Mientras algunas 
autorías enmarcan estos procesos en cambios más profundos provocados 
por las políticas neoliberales o el surgimiento de nuevas tecnologías, otras 
los asocian con los cambios abruptos e impuestos por la crisis sociosani-
taria generada por la pandemia Covid-19. Pero, de forma general, como en 
la literatura sobre geografía humana, la desterritorialización es pensada 
como una consecuencia de fenómenos más globales que vienen a cambiar 



Dr. Clement Colin ~ Dr. Sandra Iturrieta Olivares
Revista Cuaderno de Trabajo Social, 16 (22) 2024: 64-88: e 3002 https://doi.org/10.58560/cts.n22.024.003

76

Artículo de
investigación 

aplicada

quehaceres, prácticas y pensamientos de individuos y de grupos a escala 
local. La desterritorialización y reterritorialización son así analizadas como 
procesos globales imbricados en las cotidianidades de las y los sujetos pro-
fesionales, influyendo en sus disposiciones subjetivas para desarrollar y 
seguir construyendo sus quehaceres en un marco sociomaterial radicalmente 
cambiado por la pandemia por covid-19 y sus implicancias sociosanitarias. 
Encontramos aquí las mismas críticas que en la literatura que moviliza y 
usa la desterritorialización como categoría de análisis (Haesbaert, 2011), que 
evidencian sus consecuencias en términos de sentimientos de dislocación, 
de desarraigo y de pérdida vividos en la cotidianidad. Frente a este fenóme-
no, las autorías de los capítulos identifican la reterritorialización como una 
adaptación necesaria pero también impuesta y obligatoria. Una reterritoria-
lización del quehacer profesional, a la vez adaptativa e improvisada, que se 
basa en ideas, objetos, lugares y herramientas del periodo prepandémico. 
Es en este sentido que los capítulos plantean y evidencian que más que una 
ruptura sin vuelta atrás, la desterritorialización y la reterritorialización que 
suscita la pandemia, forman más bien una discontinuidad que significa 
una reinterpretación y reconstrucción a nivel individual y grupal de estos 
quehaceres profesionales, en base a experiencias y conocimientos pasados. 
Sin embargo, también muestran que estos pasados llamados al presente 
imposibilitan pensar el futuro incierto que presenta el contexto pandémico. 
En este sentido, la desterritorialización impuesta por las restricciones so-
ciosanitarias generaría una reterritorialización basada en incertidumbres y 
deseos hacia futuros pasados nunca concretados (Kosselleck, 1993), haciendo 
difícil proyectar los quehaceres profesionales y profesionalizados más allá 
de la situación presente forzada. 

A nivel experiencial, las autorías dan cuenta de la precariedad de las con-
diciones laborales que nace de la reterritorialización obligada de los que-
haceres profesionales en tiempos de pandemia. Son procesos que han sido 
vividos en las cotidianidades de las y los profesionales y que ha significado 
una reorganización total de la vida individual, familiar y social. Mientras la 
desterritorialización es abordada como un sentimiento que puede ser pro-
fundo, y que genera procesos y experiencias de reterritorialización basada 
en la creatividad y la reflexividad. En otras palabras, las autorías evidencian 
cómo la desterritorialización abrupta y obligada ha conducido a la nece-
sidad de reinventar la forma de pensar su propio trabajo y de relacionarse 
con él y con el espacio social que lo sustenta. Cuestionan así directamente 
las disposiciones subjetivas de las y los profesionales frente a las formas de 
trabajo remoto impuestas durante el periodo de la pandemia, que implican 
nuevas formas de vincularse y de pensar estos vínculos. Sin embargo, lejos 
de dejar una agencia total a las y los sujetos profesionales, se muestra que la 
disposición subjetiva y la capacidad de decisión son claramente definidas por 
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las condiciones sociales y materiales en las cuales se despliegan los nuevos 
quehaceres. En este sentido, el apoyo institucional, la posibilidad o no de 
contar con un espacio físico para trabajar, y la situación individual/familiar 
en la cual se encuentran las y los profesionales juegan en su capacidad de 
adaptación y de reinvención.

Por otra parte, se evidencia que la desterritorialización no afecta solamente 
a las y los profesionales, sino también a las y los sujetos con quienes se vin-
culan en su cotidianeidad laboral. Por lo tanto, las autorías dan cuenta de la 
emergencia de un nuevo tipo de sujeta y sujeto social cuya hibridación cultu-
ral se ha hecho cada vez mayor en pandemia que significó un cambio en las 
formas de relacionarse social y territorialmente. Esta situación se manifiesta 
no solamente en los relatos biográficos sino también en las prácticas y los 
comportamientos de quienes viven y habitan los lugares asociados con los 
quehaceres de las y los profesionales estudiados. Es decir que, en palabras 
de Carballeda (2017), estaríamos en frente de un “sujeto inesperado” dado 
que no es coincidente con los mandatos fundacionales de las instituciones 
que desarrollan determinados tipos de trabajos profesionalizados, siendo 
además diferente de la idea tradicional de sujeto o sujeta de intervención 
social. En este sentido, la reterritorialización es vista aquí como una adap-
tación profesional a un ajuste vivido y experienciado por las y los sujetos 
con quienes trabajan en lo cotidiano. Por tanto en la comprensión de esta 
hibridez cultural provocada por la irrupción de las tecnologías en pandemia 
y por las restricciones sociosanitarias que modificaron los modos de rela-
ción entre quienes desempeñan labores profesionalizadas y las personas 
destinatarias de sus trabajos, cobra sentido la desesencialización del trabajo 
profesional, como de los conocimientos que lo sustentan, radicando en ello 
la necesidad de ampliar las bases epistemológicas desde el neopositivismo 
como concepto de ciencia hegemónico, hacia la valoración de otras bases 
epistemológicas cuya centralidad está en las subjetividades y en las formas 
alternativas de producir conocimientos, tales como la fenomenología de 
la conciencia, la hermenéutica y, por cierto, las epistemologías del sur que 
abogan por la valoración de la pluralidad de conocimientos situados, cuya 
contextualización cultural potencia diálogos interculturales y la descolo-
nización de los saberes.

Sobre la base de la presentación y al análisis de esta apropiación conceptual, 
buscamos evidenciar el aporte de tal proceso para pensar el mundo social. Es 
así como, en el mismo sentido que el pensamiento rizomático sugerido por 
Deleuze y Guattari (1980), proponemos desterritorializar y reterritorializar 
los conceptos de desterritorialización y reterritorialización para aplicarlos 
y usarlos desde otros lugares y campos de saberes asociados a la compren-
sión de las realidades actuales, como hemos dicho, desde diversas matrices 
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epistemológicas. Es así como la idea de desesencializar el conocimiento 
aparece como un eje fundamental al momento de pensar y analizar estas 
experiencias y estos procesos de desterritorialización/reterritorialización. 

UNA INVITACIÓN A DESESENCIALIZAR EL QUE-
HACER Y EL CONOCIMIENTO PROFESIONAL 

Todos los trabajos y las reflexiones publicadas en el libro Esbozos de una 
sociedad pos profesional: Experiencias, subjetividades y quehaceres en movi-
miento, invitan a cuestionar directamente el tipo de conocimiento sobre el 
cual se basa y produce el quehacer profesional, evidenciando la necesidad de 
repensar sus conocimientos desde sus propias experiencias y subjetividades 
para aplicarlas a las nuevas realidades. Reterritorializar los quehaceres y los 
conocimientos profesionales, aparece como un elemento clave al momento 
de pensar la discontinuidad pandémica y sus condiciones laborales. En este 
marco, mientras algunas autorías muestran que la desterritorialización y 
la reterritorialización son procesos influidos por el régimen emocional de 
un período e implica una (re)composición y una (re)adaptación de forma 
permanente en relación con los acontecimientos, otras argumentan que es 
un doble proceso experiencial que influye en el tipo de saberes movilizado 
o construido. Se plantea así la idea de deconstrucción y de reconstrucción 
permanente de los quehaceres y de los saberes profesionales en relación 
con los cambios socioterritoriales. En otras palabras, desde lo experiencial, 
las autorías argumentan la necesidad de desesencializar los conocimientos 
para permitir una reterritorialización permanente de los quehaceres profe-
sionales. Con la necesidad y obligación de la reterritorialización frente a la 
desterritorialización provocada por la pandemia de covid-19, se evidencia la 
exigencia y el deber de construir un conocimiento situado, en movimiento, 
en relación con los cambios vividos por las personas destinatarias de los 
quehaceres profesionales, poniendo en tensión la idea de conocimiento 
neopositivista como solución a los problemas sociales contingentes. Ello 
no implica la anulación de la producción de conocimientos desde esa base 
epistemológica, sino que se intenta dar la connotación original como concepto 
de ciencia que permite generar conocimientos macrosociales y, por tanto, 
sustentar trabajos profesionalizados desde aquella mirada, sin desmedro 
del empleo de otras matrices epistemológicas que tienen como centro la 
consideración de las subjetividades y los saberes situados y decoloniales. 

La desterritorialización/reterritorialización es un doble proceso expe-
riencial que se puede concretar en los saberes movilizados o construidos, 
en las prácticas y en los discursos desarrollados, así como también en los 
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propósitos y objetivos de un grupo. También es un proceso de quiebre en el 
sentido de que mientras se venía territorializando la labor profesional como 
un proceso efectivo de vínculo con las personas destinatarias del trabajo, 
ofreciendo estrategias emocionales de cierta utilidad para ajustarse, bajo los 
nuevos contextos de pandemia y pospandemia se han modificado las carac-
terísticas esenciales de tal proceso. En tal sentido, la desterritorialización es 
un sentimiento que puede ser profundo, y que en el futuro cercano puede 
generar procesos y experiencias de reterritorialización que bien pueden 
representar fuentes de estrés y de ansiedad, como también pueden estar 
basadas en la creatividad y la reflexividad, radicando en ello la necesidad 
de desesencializar los conceptos que sustentan los trabajos profesionaliza-
dos. Desde esta perspectiva, cabe destacar que dentro de las subjetividades 
de quienes desempeñan este tipo de trabajos cara a cara con las personas 
destinatarias de sus labores, está la idea de que desterritorializar sería la 
pérdida o desarticulación de un territorio, mientras que la reterritorializa-
ción, es lo vivido por quienes ejercen una disciplina en particular que han 
debido construir un nuevo territorio con una lógica propia sustentada en 
conocimientos contextualmente situados. De modo que dentro de las sub-
jetividades profesionales la reterritorialización está conceptualizada como 
nuevas formas de resignificar la relación con los territorios y de vincularse 
con los espacios territoriales que no son fijos, sino que se encuentran en las 
subjetividades profesionales en permanente construcción social e histórica, 
producto de la agencia de las personas. Es decir, corresponde a las estrategias 
para retejer las relaciones e intersubjetividades con los espacios sociales: 

[…] siendo un factor preponderante en el marco de las intervenciones 
sociales ya que la relación socioterritorial se manifiesta en las cotidia-
nidades de las biografías de quienes habitan las comunidades, que son 
seres territorializados que construyen su identidad en uno o varios luga-
res, o entre varios lugares al mismo tiempo (Andrade Guzmán y Valencia 
Gálvez, 2023, p. 186). 

Este proceso de reterritorialización, por tanto, tendría un doble cariz ya 
que como proceso experiencial permite, por una parte, evidenciar las 
nuevas disposiciones subjetivas frente al trabajo híbrido y la construcción 
de nuevos sentidos atribuidos al trabajo y, por otra parte, se constituye en 
un proceso que hizo surgir un nuevo tipo de sujeto de intervención social, 
cuya hibridación cultural se ha hecho cada vez mayor en pandemia y que 
por tanto requiere de una comprensión amplia a la que deben concurrir 
conocimientos plurales y culturalmente contextualizados que potencien 
interrelaciones inclusivas y diversas que eviten la imposición de perspec-
tivas universalizantes. 
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En consecuencia, considerando que las autorías de los textos analizados 
en el presente artículo, en términos generales, declaran una adscripción a 
un pensamiento crítico social, representan discursos contrarios, por tanto, 
nos preguntamos a qué se oponen las ideas presentes en ellos. De modo 
sintético es posible sostener que se oponen a algunos sistemas de ideas 
(Devés y Kozel, 2018), y a vivencias experienciadas durante la pandemia. 
Entre los sistemas de ideas a los que se oponen estos relatos se encuentran 
los discursos hegemónicos expresados en corrientes teóricas de las ciencias 
sociales, tales como el neopositivismo, el funcionalismo, y la mirada lineal 
del ciclo de intervención consistente en diagnóstico, diseño, ejecución y 
evaluación. En su lugar como hemos dicho, abogan por el reconocimiento 
de múltiples formas de producir y emplear saberes generados desde diver-
sas fuentes, lo que corresponde a lo que hemos venido denominando como 
desesencializar el conocimiento y el trabajo profesional. 

Desde otra mirada, al situarnos desde la perspectiva que los pensamientos 
humanos se articulan sobre la base de sistemas de ideas que representan 
cosmovisiones e ideologías, y que por tanto no gozan de neutralidad való-
rica, sino que instan a la adscripción a determinados eidos, –en el sentido 
platónico de ideas– (Iturrieta Olivares, 2020), es posible adentrarnos en 
los mandatos o en “el deber ser” latente que subyace en estos escritos. Un 
mandato o deber ser recurrente que emana desde estas autorías hacia las 
personas destinatarias de sus trabajos, es la necesidad de testimoniar lo 
vivenciado en el ámbito laboral en tiempos de pandemia. En tal sentido, 
se insta a historizar los cambios abruptos y obligados relevando las formas 
de reinventarse en el trabajo que se vivieron en pandemia, y las tensiones 
que provoca el proceso de desterritorialización y reterritorialización. Todo 
lo que debe ser puesto por escrito con pluralismo epistemológico para dar 
cuenta de las experiencias subjetivas y particulares. 

Igualmente, un mandato frecuente es la necesidad de poner en juego un 
pensamiento crítico social respecto de la afectación de las dinámicas so-
cioterritoriales locales provocadas por el neoliberalismo y la globalización. 
Para ello se debe desarrollar un pensamiento crítico en relación con lo expe-
rienciado profesionalmente durante la pandemia, en que cada profesional 
que se enfrenta a procesos de reterritorialización debe considerar siempre la 
doble dimensión reterritorialización/desterritorialización como un proceso 
observable y reinterpretar constantemente el territorio entendido en sen-
tido amplio. Con tal finalidad se deben emplear conceptos reinterpretados 
que favorezcan el desarrollo de un análisis culturalmente situado, siendo 
central la necesidad de desesencializar el concepto de comunidad, ya que 
hay que pensar los territorios como diversificaciones vinculadas con las 
transformaciones sociales considerando la influencia de los territorios, 
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en sentido amplio, en la construcción de la identidad personal. En con-
secuencia, en el análisis de la reterritorialización se deben considerar las 
experiencias subjetivas, ya que quienes actúan profesionalmente durante 
los procesos de desterritorialización/reterritorialización no pueden eludir 
las características específicas de las personas integrantes de los grupos. Por 
el contrario, se debe indagar sobre las emociones y también respeto de las 
incertidumbres cotidianas producidas por la reterritorialización, puesto que 
tal proceso deber ser considerado como generador de sentimientos, creati-
vidad y reflexividad, debiendo también ser relevados los valores colectivos 
que subyacen al proceso de reterritorialización. De allí que para analizar el 
concepto de reterritorialización se debe vincular con el de memorias, a las 
que es posible acceder solo desde bases epistemológicas que propendan hacia 
la valoración de los saberes locales, que contribuyen a ampliar los modos 
de comprensión de las realidades desterritorializadas y reterritorializadas. 

UNA INVITACIÓN A PENSAR LA INCERTIDUMBRE 
LABORAL Y OTRAS OPORTUNIDADES

El proceso de desterritorialización/reterritorialización analizado en este libro 
es un fenómeno social surgido en un contexto de cambios significativos que 
ha venido experimentando el trabajo profesionalizado en las últimas décadas 
(Iturrieta Olivares, 2021). Ambos sucesos –la desterritorialización/reterri-
torialización y las transformaciones del mundo laboral– aportan a sembrar 
dudas sobre el futuro de las profesiones y de los quehaceres profesionales, 
por cuanto la reterritorialización de las actuaciones profesionalizadas, ha 
acelerado las transformaciones que venían acaeciendo paulatinamente 
antes de la llegada de la pandemia, y que luego se vieron aceleradas por la 
rápida irrupción de las tecnologías, que obligó al trabajo profesionalizado 
a introducir cambios en los modos de desarrollar sus quehaceres. Todo ello 
abre interrogantes que aportan al análisis del futuro de las profesiones y 
del trabajo profesionalizado en las sociedades contemporáneas (Iturrieta 
Olivares y Colin, 2023). 

En el escenario antes esbozado, cobra sentido el análisis de las disposicio-
nes subjetivas frente a las formas de trabajo remotas o híbridas impuestas 
durante tal período, cuyas valoraciones como modos posibles de desarro-
llar los quehaceres profesionalizados podrían implicar la gestación de un 
nuevo sentido del trabajo humano. Lo que por una parte significa nuevas 
oportunidades y desafíos tanto para la formación profesional como para 
quienes desempeñarán este tipo de labores en el futuro, que gozarían de 
mayores libertades y flexibilidades en comparación con las exigencias que 
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implica el trabajo absolutamente presencial. No obstante, por otro lado, la 
reterritorialización ha sido vivenciada como un proceso cuyo eje son las 
incertidumbres en las cotidianeidades profesionalizadas, dado el avance de 
las tecnologías sobre el quehacer humano en tiempos de pandemia. A la par, 
tal incertidumbre también representa oportunidades de introducir nuevas 
formas de pensar, hacer y vivir el quehacer profesionalizado supeditando el 
rol de las tecnologías al trabajo humano, y donde nuevamente la diversidad 
epistemológica con la que se producen los conocimientos que sustentan los 
quehaceres profesionalizados cobra sentido. 

Desde otra perspectiva el proceso de desterritorialización/reterritorializa-
ción abre oportunidades para valorar la reaparición de valores colectivos 
que están modificando los modos de vivenciar la vinculación social de las 
personas en sus barrios y espacios sociorrelacionales. Ello a su vez ofrece 
oportunidades de desesencializar el concepto de profesional que se desem-
peña cara a cara con las personas destinatarias de sus trabajos, ya que la 
pandemia evidenció que distintas personas profesionales, como también no 
profesionales, pero organizadas en grupos de interés común y con un trabajo 
anterior al surgimiento de la pandemia, cumplieron roles fundamentales 
en la preservación de la vida y salud de habitantes de vastos territorios del 
país, por tanto, se abre una oportunidad para revisar qué elementos serían 
constituyentes hoy de un trabajo cara a cara con las personas destinatarias 
de los trabajos profesionalizados, y cuáles de estas labores podrían ser de-
sarrolladas por grupos comunitarios organizados. 

CONCLUSIONES 

Ambos procesos –desterritorialización y reterritorialización– forman parte 
del trabajo profesionalizado, no solo en tiempos de crisis, sino también en 
el presente escenario de avance de las tecnologías sobre el trabajo humano 
y de mutación del sentido del trabajo para las personas, lo que impacta 
directamente los modos de pensar y hacer el trabajo, ya que muchas de las 
tareas rutinarias del trabajo profesional fueron reemplazadas por disposi-
tivos de inteligencia artificial durante la pandemia, transformándose ello 
en un modo habitual de desarrollar el trabajo. Por tanto, se destaca la ne-
cesaria adaptación e innovación del trabajo profesionalizado en contextos 
de reterritorialización, en que sus quehaceres que se ven significativamente 
afectados frente a cambios económicos y políticos, como los vivenciados 
en tiempos de pandemia y pospandemia, que afectan las subjetividades de 
quienes interactúan en el proceso de desarrollo de un trabajo profesionalizado. 
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Desde la perspectiva de la apropiación conceptual, es posible evidenciar 
que la circulación de un sistema de ideas tales como la desterritorialización 
y reterritorialización como binomio conceptual, vive mutaciones al ser 
reapropiado por quienes desarrollaron labores cara a cara con las personas 
destinatarias de sus trabajos profesionalizados. Ello abre posibilidades de 
intercambios disciplinares para llegar a sustentar trabajos interdisciplina-
rios en que la desesencialización de determinados conocimientos desafía 
visiones hegemónicas, que bien pueden ser nutridas y reinterpretadas por 
diversas disciplinas que comparten objetos de estudio. En consecuencia, 
queda en relieve la pertinencia del empleo de perspectivas críticas que 
desafíen enfoques hegemónicos de las ciencias sociales, abogando por el 
empleo de enfoques más contextual y culturalmente situados.

En el sentido de lo anterior, es posible argumentar que la desesencialización 
de estos conceptos buscan, no solo analizar y comprender los cambios ex-
perimentados, sino también aportar a la construcción de marcos teóricos y 
epistemológicos que permitan explorar nuevas formas de relación con los 
entornos y de construcción de significados que nutran el trabajo interdis-
ciplinario ineludible en la actualidad. 

Así, los conceptos de desterritorialización y reterritorialización como orien-
taciones para repensar las dinámicas territoriales, son hoy reinterpretados 
para comprender las mutaciones que vivió el trabajo profesionalizado durante 
en tiempo de pandemia y pospandemia. Esta reinterpretación conceptual 
finalmente permanece hoy como nuevos modos de desarrollar labores 
interdisciplinarias, que necesariamente deberán tener como sustento co-
nocimientos producidos sobre la base de múltiples bases epistemológicas 
que disten del neopositivismo como forma hegemónica y universalizante 
de generar conocimientos. 

De modo que la invitación es a desesencializar la producción conceptual 
vinculada con los quehaceres profesionales y los conocimientos que los sus-
tentan, empleando múltiples nociones de ciencia basadas en las diferentes 
matrices epistemológicas que se han ido generando a lo largo de la historia 
intelectual de la humanidad, independientemente del lugar del orbe en que 
han sido producidas.
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