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ARTÍCULOS

Tensiones y soportes en el proceso de formación académica de los estudiantes de 
Trabajo Social en una universidad pública del suroccidente colombiano

Mary Hellen Burbano Cerón1; Bianca Alejandra Manco Lozano2; Stefany Bastidas Rivera3

Resumen. Este artículo presenta los resultados de un estudio cualitativo cuyo propósito fue comprender los momentos 
del proceso de formación académica que han generado mayores tensiones en los/las estudiantes de un programa 
académico de Trabajo Social en una universidad pública de la ciudad de Cali, en el suroccidente colombiano. Asimismo, 
se identificaron los principales soportes utilizados por los/as estudiantes para permanecer en el programa académico. 
Como resultado se encontró que durante el proceso académico formativo –entendido como una prueba estructural 
(Martuccelli, 2006)– los momentos más tensos fueron: el ingreso y la adaptación a la universidad, el curso de algunas 
asignaturas y la práctica académica. Frente a estas tensiones los y las estudiantes universitarias/os apelaron al uso de 
soportes de carácter interno o individual y también externos, principalmente de carácter institucional, tales como: el 
apoyo derivado del vínculo entre pares –compañeros de estudio– y la relación con los y las docentes de la institución. 
Los resultados del estudio sugieren la importancia de incluir estrategias que fortalezcan estos vínculos en los programas 
de permanencia universitaria.
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Introducción

La permanencia estudiantil resulta de especial 
interés para las instituciones educativas que, 
a través del uso de estrategias instituciona-
les, buscan reducir la deserción y promover la 
persistencia individual en los/las jóvenes para 
alcanzar su título profesional. Si bien ambos 
aspectos contribuyen a la permanencia, la ma-
yoría de los estudios que sirvieron como ante-
cedentes a esta investigación señalan como ha-

llazgos clave aspectos individuales asociados a 
la personalidad o centrados en las habilidades 
de los/las estudiantes. Por el contrario, este es-
tudio hace énfasis en el papel que juegan so-
portes externos, algunos de ellos relacionados 
con el apoyo derivado del vínculo entre pares, 
docentes, familia y pareja, la mayoría situados 
por fuera de estrategias intencionales que ge-
neran integración y cohesión social.

A diferencia de otros estudios que abordan 
la permanencia universitaria de manera cuanti-
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tativa, esta investigación se acercó al fenóme-
no desde las experiencias de los/las estudian-
tes, recuperando a partir de sus trayectorias 
situaciones o momentos del proceso formativo 
que vivenciaron como “tensionantes” o ame-
nazantes para su continuidad en el programa. 
De allí la importancia de acompañar institu-
cionalmente a los/las jóvenes universitarios 
especialmente en dos de estos momentos que 
marcan transiciones importantes en su vida 
y les exigieron cambios y adaptaciones para 
mantenerse en el sistema educativo.

1. Aspectos teórico-metodológicos del estudio

Este es un estudio exploratorio y descriptivo 
de carácter cualitativo que permitió conocer 
los momentos del proceso de formación uni-
versitario que generaron mayores tensiones en 
los/las estudiantes del programa académico de 
Trabajo Social de la Universidad del Valle, así 
como identificar los soportes utilizados para 
enfrentar estos momentos y continuar su pro-
ceso formativo. Para ello se tomó una muestra 
aleatoria de catorce estudiantes activos/as, que 
correspondió aproximadamente al 32% del to-
tal de matriculados/as en el décimo semestre, 
cuyas edades oscilaron entre los veintiuno y 
los ventitrés años. Se aplicaron entrevistas se-
miestructuradas a seis de ellos/ellas y una se-
sión de grupo focal en el que participaron los/
las ocho estudiantes restantes. 

1.1. El punto de partida: la revisión de estu-
dios en torno al tema

La decisión de desertar o de permanecer en la 
educación superior ha sido objeto de estudio 
desde distintos lugares. De acuerdo con Fer-
nández (2009, 2012), en las investigaciones 
realizadas en Latinoamérica el concepto más 
usado ha sido deserción, aunque a partir de los 
años noventa se popularizaron los términos 
persistencia y retención. No obstante, las in-
vestigaciones realizadas sobre el tema, además 
de ser escasas, se interesan en analizar las cau-
sas de abandono por parte de los universitarios 
y pocas veces piensan sobre las razones por las 
cuales se mantienen (Velásquez, 2010).

4 Los estudios a los que se hace referencia son Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Pro-
fesional (1994); Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (2005); Muñoz 
(2004); Zúñiga (2006); Donoso y Schiefelbein (2007); Schwartzman (2004) y Geldstein (2004); y están citados en Fernández 
(2009).

En términos de deserción, Fernández 
(2012) y Arias (2013) coinciden en que el mo-
delo explicativo de Vincent Tinto es el más 
usado; éste sobrepone los factores internos del 
sujeto y considera que, a mayor adaptación del 
estudiante a la vida universitaria, mayor será 
su compromiso y menos la probabilidad de de-
sertar (Fishbein y Ajzen, 1975, citado en Ro-
dríguez, 2019). Empero para Arias (2013), su 
aplicabilidad es limitada, debido a la foranei-
dad del modelo y a que diversos estudios rea-
lizados en Latinoamérica4 (Fernández, 2009) 
indican que los factores socioeconómicos son 
las causas más importantes.

Según Rodríguez (2019), entre el año 2006 
y 2016 se han dado dos tendencias alrededor 
del abordaje del fenómeno en Colombia. La 
primera está relacionada con el desarrollo de 
investigaciones cuantitativas, que posterior-
mente serían desplazadas por estudios cualita-
tivos cuyo interés además de conocer la deser-
ción, es develar las acciones que la mitiguen y 
fomenten su prevención (tendencia en la que 
se incluye el Ministerio de Educación Nacio-
nal de Colombia, 2015b).

Ahora bien, Pineda (2010) plantea que el 
éxito académico es el resultado de las acciones 
individuales de los/las estudiantes, sumadas a 
las estrategias ejecutadas por las instituciones 
para apoyarlos. Tomando en cuenta lo institu-
cional, el estudio de Fonseca-Grandón (2018) 
pone de manifiesto que el currículo universita-
rio es un arma de doble filo, pues si bien puede 
favorecer la permanencia de los/las estudian-
tes, también puede provocar su deserción.

Por su parte, Fernández, Martínez-Conde 
y Melipillán (2009) encontraron que el uso 
de estrategias de aprendizaje complejas y una 
alta autoestima académica predicen un buen 
rendimiento académico, factor clave para la 
permanencia universitaria. Sin embargo, Gore 
(2010), señala que se trata de un fenómeno 
multifactorial en el que inciden, además de lo 
académico, el compromiso institucional y las 
redes de apoyo.

De otro lado, Espinosa-Castro y Mari-
ño-Castro (2018) señalan que los factores que 
más inciden son el socioeconómico y el indi-
vidual, en los que se destacan las dificultades 
económicas y los asuntos laborales respectiva-



433Burbano Cerón, M. H.; Manco Lozano, B. A.; Bastidas Rivera, S. Cuadernos de Trabajo Social 34(2) 2021: 431-444

mente. Canales y De los Ríos (2009) destacan 
características personales como la perseveran-
cia, el esfuerzo, la seguridad, la capacidad de 
reconocer tanto sus límites como sus posibi-
lidades para actuar en consecuencia y la per-
cepción de que obtener un título profesional 
mejora las condiciones socioeconómicas.

Asimismo, Parada, Correa y Cárdenas 
(2017) identifican que el factor más influyente 
es el personal, integrado por la motivación per-
sonal, la vocación, el gusto por la carrera ele-
gida; estas autoras también incluyen factores 
institucionales y académicos, como el currícu-
lo, la pedagogía, la interacción con docentes y 
pares, y los recursos académicos. A nivel per-
sonal y familiar, otras variables fueron enfati-
zadas, tales como: estado civil, actividades ex-
tracurriculares, nivel educativo de los padres, 
género y convivencia o no con la familia de 
origen (Giovagnoli, 2002).

A nivel local, Flórez (2015) halló que a 
pesar de que existen aspectos estructurales de 
gran peso que influyen negativamente sobre el 
sujeto y que escapan a su control, hay también 
factores de orden subjetivo/individual que im-
pactan en la decisión de persistir en el proceso 
educativo, como la convicción por alcanzar un 
título. Asimismo, la familia aparece como un 
soporte importante, al igual que algunos as-
pectos institucionales como la relación del es-
tudiantado con sus docentes y compañeros/as, 
los estímulos económicos, entre otros.

Finalmente, es importante mencionar que 
el grupo de investigación Cultura y Desarro-
llo Humano de la Universidad del Valle, desde 
una perspectiva del aprendizaje cultural, ha de-
sarrollado proyectos de intervención e inves-
tigación relacionados con la deserción. En un 
estudio sobre capital académico de estudian-
tes, encontró que “los bajos puntajes [en las 
Pruebas Saber 115] están correlacionados con 
el insuficiente rendimiento académico desde el 
primer semestre” (Tenorio y Zambrano, 2009, 
p. 113). Este estudio pone en el centro de la 
discusión el bajo nivel de capital académico de 
los jóvenes para enfrentar las exigencias aca-
démicas universitarias.

Actualmente esta misma universidad ade-
lanta la estrategia de acompañamiento y se-

5 Pruebas de Estado para el ingreso a la educación superior en Colombia.
6 Ser Pilo Paga era un programa del Ministerio de Educación Nacional de Colombia que buscó beneficiar a estudiantes destacados 

en las Pruebas Saber 11 y de escasos recursos económicos; a través del acceso a universidades acreditadas. Actualmente se desa-
rrolla un programa similar denominado Generación E.

7 La condición de excepción para la admisión a la Universidad del Valle es una acción afirmativa para poblaciones étnicas o en 
situación de vulnerabilidad social.

guimiento estudiantil (ASES) para los/las es-
tudiantes recién ingresados/as pertenecientes 
a los programas nacionales Ser Pilo Paga, 
Generación E6 o admitidos por condición de 
excepción7, la cual surgió en 2016 buscando 
promover el éxito académico (Barbosa, Cas-
tillo y Vásquez, 2018). Sobre el impacto de 
esta estrategia, Escobar (2020) encontró que el 
rendimiento académico de estudiantes que par-
ticiparon de ésta fue superior al de aquellos/as 
que no participaron.

Otra estrategia relevante de esta institución 
son los Grupos de Apoyo a la Cultura Acadé-
mica GRACA, los cuales desde 2014 acompa-
ñan a estudiantes en aspectos que involucran 
la lectura y la escritura, con el fin de reducir la 
deserción temprana (Mora y Rodríguez, 2016).

1.2. La prueba y los soportes, conceptos cla-
ve para acceder a la experiencia de los indi-
viduos

Para el análisis del objeto de estudio se reto-
maron los conceptos de prueba y soportes, de-
rivados de la sociología del individuo de Dani-
lo Martuccelli (2006), quien propone una vía 
de análisis que va del individuo, a través de la 
narrativa de sus experiencias, a la comprensión 
del trabajo de las estructuras sociales.

Para Martuccelli (2010) existen tres pers-
pectivas para entender los cambios en la con-
temporaneidad: socialización, subjetivación e 
individuación. La primera aborda los procesos 
de construcción psicosociológica de los ac-
tores, la interiorización de la norma y cómo, 
a partir de las disposiciones incorporadas las 
personas, se convierten en sujetos. La subje-
tivación explica cómo se da la relación entre 
movilizaciones, luchas sociales y mecanismos 
de dominación de un momento histórico y las 
experiencias personales: “aborda, en el marco 
de la sociología, el problema de constitución 
del sujeto como el resultado de una dinámica 
socio-política de emancipación” (p.79).

Por último, la individuación “se interesa, 
desde una perspectiva histórica, [por el] tipo 
de individuo que es estructuralmente fabricado 
por una sociedad” (Martuccelli, 2010, p.79). 
En otras palabras, esta alude al proceso por 
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el cual el individuo se construye a sí mismo 
como sujeto, a partir de enfrentar una serie de 
pruebas, haciendo uso de los diferentes sopor-
tes que corresponden a su trayectoria particu-
lar. Martuccelli (2006) se inscribe en esta úl-
tima perspectiva, la cual permite comprender 
la constitución de los individuos como actores 
sociales a través de una serie de pruebas que 
deben afrontar, desde una lectura de su subje-
tividad e identidad y no desde las posiciones 
sociales o habitus de los individuos.

Para este autor la subjetividad se entiende 
como “la vivencia de poseer un dominio per-
sonal sustraído a lo social. Es una experiencia 
particular de sí mismo; la sensación –validada 
social y culturalmente– que tenemos ‘algo’ en 
nosotros mismos que escapa a lo social” (p. 
53). Así, la subjetividad se ubica entre la es-
fera pública y privada, pues existe siempre y 
cuando se relacione y se oponga a otras.

La identidad, por su parte, asegura la per-
manencia de una persona en el tiempo y le per-
mite hacer parte de un conjunto de perfiles so-
cioculturales asociados a colectivos ubicados 
en un período histórico:

En el núcleo de la noción de identidad [exis-
te] un vínculo particular entre lo personal y lo 
colectivo –y es este vínculo que es el meollo 
del problema–. No hay identidad personal sin 
presencia de identidades colectivas; y al mismo 
tiempo, todo perfil identitario colectivo sirve a 
la estructuración de identidades personales (p. 
47) (Martuccelli, 2006, p. 47).

Es así como las experiencias de los indivi-
duos, atravesadas por la identidad y la subjeti-
vidad, les permiten asumir pruebas que repre-
sentan una articulación entre los problemas del 
individuo y la estructura social; “las pruebas 
son testimonio de cómo las estructuras actúan 
y son vividas por los individuos” (Román, 
2016, p. 31). 

En palabras de Martuccelli (2006) una 
prueba es “una situación difícil o dolorosa, a la 
cual estamos confrontados, lo que supone que 
de una u otra manera exista una percepción 
particular de ella. No hay prueba sin percep-
ción.” (p. 102). A su vez, los individuos perci-
ben que están atravesando momentos difíciles 
que pueden ser entendidos como tensiones, es 
decir, manifestaciones de la prueba.

La prueba, en tanto expresión del proceso de 
selección social, muestra que no todas las per-
sonas tienen los mismos recursos para enfren-

tarlas; por lo tanto, siempre habrá alguien que, 
independiente de su posición social, no saldrá 
bien librado de ésta. Ahora bien, al enfrentar 
una prueba los individuos hacen uso de sopor-
tes –es decir, de un “conjunto heterogéneo de 
elementos, reales o imaginarios, tejidos a través 
de relaciones con los demás o consigo mismo” 
(Martuccelli, 2007, p. 63)– que les ayudan a 
sostenerse interna y externamente. En este sen-
tido, este modelo de análisis propone entender 
cómo el individuo se posiciona frente a la socie-
dad y se construye a sí mismo (Román, 2016).

1.3. El proceso de formación universitario 
como prueba y los soportes usados para la 
permanencia estudiantil

Para Martuccelli (2006, citado en Román, 
2016), una de las pruebas más importantes en 
la vida de los sujetos es la prueba escolar, en 
tanto “1) actúa como un proceso de selección 
social que permite discernir a los exitosos y 
premiar a aquellos que logren surcar este pro-
ceso; 2) otorga un tipo de confianza institu-
cional que da legitimidad a ciertos individuos 
sobre otros” (p.31).

Quienes surcan el proceso de selección 
social, experimentan lo que Velásquez define 
como permanencia estudiantil:

Proceso que vive el estudiante que le per-
miten ingresar, cursar y culminar su plan de 
estudios, [...] caracterizándose por el estableci-
miento de relaciones sociales y afectado por los 
procesos formativos previos a la universidad, 
los de ingreso a la misma, su historia académi-
ca, su situación socioeconómica, la capacidad 
de adaptación, la resiliencia y la tolerancia a la 
frustración (2010, p. 6).

Según Martuccelli (2006), los soportes, en 
tanto herramientas de naturaleza social, políti-
ca, económica u otras, son la primera dimen-
sión social del individuo, son su sostén, su uso 
le permite al individuo proseguir con su vida. 
“Los soportes pueden describirse como hábi-
tos incorporados y objetivados que facilitan 
o dificultan que los individuos se relacionen 
con otros. Estos soportes dependen de la tra-
yectoria del individuo (su historia) y no de la 
posición del individuo en un grupo específico” 
(Roman, 2016, p.30).

Martuccelli (2007) define los soportes in-
dividuales como aquellas habilidades internas 
que poseen los sujetos para soportarse a sí 
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mismos, algunos de estos son: la autonomía, 
relacionada con la “capacidad para fijar por sí 
mismo las orientaciones de su acción” (p.38); 
la independencia o capacidad para entenderse 
como parte de una sociedad y ya no de una co-
munidad; la racionalización, entendida como 
la capacidad de autocontrol; y la expresión, 
que se da cuando el individuo es capaz de “ma-
nifestarse fuera de él, por sus actos, lo que es 
en el interior” (p.38).

Los soportes individuales, entonces, “pro-
vienen de las habilidades interiores que tienen 
los individuos para sostenerse en su relación 
con otras personas” (Román, 2016, p.30). En 
contraste, los soportes externos son relaciona-
les y dependen de otras personas o institucio-
nes; algunas veces pueden estar, otras veces 
pueden desaparecer.

Así, los soportes individuales usados por 
los/las estudiantes en su proceso de forma-
ción universitario son aquellos asociados con 
sus características individuales: habilidades, 
perseverancia en el alcance de metas, capa-
cidades de reconocer sus límites o posibili-
dades y actuar en consecuencia con ello, mo-
tivaciones personales, vocaciones, métodos 
de estudio, capitales académicos, historias 
personales, las expectativas que se hayan tra-
zado, entre otras. 

Por su parte, como soportes externos se 
pueden señalar los aspectos socioeconómicos, 
familiares e institucionales relacionados con 
el aporte no solo de las familias, sino también 
de la universidad para el logro de las metas 
individuales y grupales tales como el cuerpo 
docente, la carga e integración académica, be-
cas, servicios estudiantiles, etcétera (Canales 
y De los Ríos, 2009; Fernández, 2012; Cou-
lon, 1997, citado en Arias, 2013; Cely y Du-
rán, 2014; Franzante, Hernández y Hernández, 
2014; Vásquez y Rodríguez, 2007, citados en 
Cely y Durán, 2014).

Dentro de esta última categoría de soportes 
externos se ubica lo que hemos denominado 
en este estudio como estrategias sociales y co-
lectivas que se producen intencionalmente o 
no en el escenario universitario –relacionadas 
con la interacción de estudiantes con docentes 
y pares (Parada, Correa y Cárdenas, 2017), así 
como con el establecimiento de vínculos y for-
mas de convivencia que fomentan el sentido 
de pertenencia e integración de los jóvenes con 
su carrera y la institución (Martinic, 2019). Lo 
anterior también contribuye a la permanencia 
estudiantil universitaria, aunque la mayoría de 

las veces se pasa por alto en los estudios que 
abordan esta problemática.

De acuerdo con Martuccelli (2006), los so-
portes permiten que el individuo sea y se sos-
tenga: “es solamente cuando un individuo está 
activamente sostenido desde el exterior, que el 
actor tiene la ilusión de poder mantenerse des-
de el interior. El punto es fundamental. Nin-
gún individuo se sostiene solo” (p. 34). Una 
vez esbozados los aspectos básicos que consti-
tuyeron el modelo de análisis de este estudio, 
se presentan a continuación los principales re-
sultados y una aproximación analítica de los 
mismos.

1.4. Momentos de tensión en la formación 
académica de Trabajo Social

Los/las estudiantes reconocieron principal-
mente tres momentos de mayor tensión du-
rante el proceso de formación académica: el 
ingreso y adaptación a la universidad, el cur-
so de algunas asignaturas y la práctica acadé-
mica. El ingreso y adaptación a la universidad 
fue considerado como una situación tensio-
nante en el proceso de formación académica, 
debido a los cambios que implica el tránsito 
entre la educación media y la educación su-
perior, así como por el momento de su ciclo 
vital individual.

Si bien algunos estudios sobre deserción 
y permanencia estudiantil mencionan que la 
educación preliminar y el rendimiento acadé-
mico del primer año de universidad inciden 
relevantemente (Valdés y Peláez, 2016; Fon-
seca-Grandón, 2018; Espinosa-Castro y Mari-
ño-Castro, 2018), esto no se vio reflejado en 
el caso de los/las estudiantes entrevistados/
as; pues aunque su rendimiento académico 
en la universidad disminuyó respecto del que 
tenían en la secundaria –situación atribuida a 
la procedencia de instituciones educativas con 
un “bajo nivel académico”– esto no representó 
una amenaza para su continuidad en el proceso 
de formación.

A las tensiones vividas durante este primer 
momento se le suman las crisis que para al-
gunos/as estudiantes representa el paso de la 
adolescencia a la juventud, justo cuando el 
individuo, antes adolescente, debe empezar a 
intimar “con afiliaciones concretas que pue-
den requerir sacrificios y compromisos signi-
ficativos” (Erikson, 1982, p. 90), tal y como 
la realización de una carrera universitaria. En 
ese sentido, los/las participantes en la investi-
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gación reconocieron que sus “formas de ser y 
pensar” eran diferentes en ese entonces, pro-
ducto de idiosincrasias derivadas de contextos 
menos heterogéneos que la universidad, como 
la familia, la escuela y la iglesia.

Cuando entré a la universidad se abrió todo 
(...) la edad, los pensamientos, la sexualidad, 
el haber venido de un colegio privado y de 
solamente mujeres (...) porque las lógicas son 
diferentes (Lina, grupo focal, 03 de octubre de 
2017).

De otro lado, también se identificaron ten-
siones experimentadas durante el curso de al-
gunas asignaturas relacionadas con: la percep-
ción de su calidad académica en función de la 
exigencia, la existencia de conflictos principal-
mente de naturaleza política derivados de sus 
orientaciones teóricas, así como por los nive-
les de reflexión suscitados a nivel personal en 
los/las estudiantes.

Frente a esto se encontró que el nivel de 
exigencia de asignaturas vinculadas especial-
mente con la investigación social derivó en 
tensiones, debido a que se abordaban asuntos 
relacionados con la dimensión epistemológica 
del conocimiento, que implicaba para las/os 
entrevistados cierta capacidad de abstracción, 
así como un ejercicio permanente de escritura 
más formal del que, afirmaron, estaban acos-
tumbrados/as a realizar: 

Estrategias de Investigación me marcó mu-
chísimo, fue el momento en el que empecé a es-
cribir en serio, y reconocí de mí muchas fallas 
en la escritura (Tamara, estudiante entrevistada 
el 12 de septiembre de 2017).

Sin embargo, respecto a la exigencia aca-
démica también se encontró lo contrario: algu-
nos/as señalaron que la ausencia de exigencia 
académica de algunas asignaturas no satisfacía 
las expectativas de aprendizaje significativo, 
asunto que les desmotivaba para continuar en 
la carrera:

Me quería salir porque eran unas materias 
muy básicas y eso hacía que sintiera que estaba 
perdiendo mi tiempo, [...] no sentía que estu-
viera aprendiendo (Daniela, grupo focal, 03 de 
octubre de 2017).

8 Estas asignaturas pertenecen al componente de formación en intervención con familias; como Individuo y Familia I y II; Psico-
patología; Muerte y Duelo en Contextos de Violencia.

Al respecto, algunos estudios indican que, 
dentro de los factores personales que inciden 
en la permanencia estudiantil universitaria, la 
motivación académica de los/las estudiantes es 
fundamental (Palmero, 2005, citado en Arias, 
2013; Arias y Lopera, 2013; Parada, Correa y 
Cárdenas, 2017).

La satisfacción estudiantil respecto a la ca-
lidad educativa está relacionada con el bien-
estar experimentado por el estudiantado al 
sentir atendidas sus expectativas académicas 
por parte de la institución (Surdez, Sandoval 
y Lamoyi, 2018), entre las cuales se encuentra 
un currículo acorde con las necesidades socia-
les e individuales. En este sentido, es posible 
que la satisfacción derivada del cumplimento 
de las expectativas se convierta en un soporte 
para los/las estudiantes.

Asimismo, se identificó la presencia de 
conflictos por parte de los/las estudiantes fren-
te a la orientación teórica de algunas asigna-
turas, que fueron calificadas como conserva-
doras del orden social y fragmentadoras de 
la realidad para su conocimiento y abordaje. 
Estas tensiones revelan que durante el proceso 
formativo los/las estudiantes van apropiando 
posturas teóricas de mayor alcance e implica-
ción política.

Con el tema este de la Gerencia Social [...] 
como que veía que con la carrera no iba a po-
der buscar una transformación, que no iba a 
dejar de reproducir lo que ya conocía del orden 
social (Natalia, entrevistada el 14 de septiembre 
de 2017).

Además, los hallazgos de este estudio in-
dicaron que la naturaleza de algunos de los 
contenidos incluidos en las asignaturas8 del cu-
rrículo de formación profesional, interpelaron 
emocionalmente al estudiantado. Es decir, en 
la medida que los temas objeto de reflexión en 
el aula suponen realidades cercanas, generan 
cuestionamientos sobre las trayectorias de vida 
de los/las estudiantes y sobre los marcos de re-
ferencia socioculturales a partir de los cuales 
actúan; estas tensiones, que los/las comprome-
ten a nivel emocional, les exigen una mayor 
tarea autorreflexiva: 

Me iba a salir de la carrera sobre todo por 
Psicopatología, a mí me dio muy duro, porque 
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empecé a enfrentarme con cosas mías y creo 
que ese fue un momento decisivo (Daniela, gru-
po focal, 03 de octubre de 2017).

Por otro lado, se encontró que la práctica 
académica representó el momento más tensio-
nante del proceso de formación académica uni-
versitaria para las/os entrevistados. Diversos 
aspectos incidieron en ello: los cambios que 
se dan en el paso de ser estudiante a enfren-
tarse con el ejercicio profesional, el proceso 
de selección e inducción a las instituciones de 
práctica, la puesta en marcha de los aprendiza-
jes obtenidos, los cuestionamientos frente a la 
profesión, situaciones de la vida personal que 
los/las estudiantes vivieron simultáneamente, 
el tiempo que ocupaban los deberes acadé-
micos relacionados con la misma y aspectos 
institucionales particulares de cada centro de 
práctica, entre otros. 

Práctica fue como un momento difícil [...] 
estuve en crisis, me puse a cuestionarme mu-
chas cosas, acerca de si eso era lo que realmen-
te quería para mi vida y si realmente eso era 
lo que quería seguir haciendo (Ángela, grupo 
focal, 03 de octubre de 2020).

La práctica académica significa la salida 
del espacio académico, desde donde la trans-
formación de la realidad social se idealiza y se 
va al encuentro del complejo campo de la in-
tervención profesional; se trata de un ejercicio 
formal y estructurado de intervención social 
que los/las estudiantes deben asumir con to-
tal dedicación y responsabilidad. En este mo-
mento se incrementaron los cuestionamientos 
frente a la elección e intervención profesional; 
algunos/as estudiantes pensaron en abandonar 
la carrera, sin embargo, vivir este momento les 
permitió reafirmar su identidad profesional. 
Estas interpelaciones sobre la naturaleza y el 
quehacer de Trabajo Social hacen parte del 
proceso de construcción de una identidad pro-
fesional que vincula construcciones objetivas 
y subjetivas al respecto, el cual continúa hasta 
el ejercicio profesional, como lo afirma Blanco 
(2019).

Por otra parte, el tiempo ocupado por las 
actividades de la práctica académica, dentro 
y fuera del centro de práctica, más el tiempo 
destinado a los deberes de otras asignaturas 
en curso, constituyeron un factor estresante 
que afectó la salud física y mental de algunos/
as estudiantes, así como también su situación 

económica, pues no todas las instituciones les 
ofrecían una retribución de esta naturaleza, 
obligando a quienes dependían económica-
mente de sí mismos/as a buscar otras activida-
des generadoras de ingresos.

No tenés tiempo para dedicarle a tu misma 
salud, mental y física, hace tiempísimo no salía 
a trotar porque llegaba cansada a mi casa, […] 
llegaba a las 8:00 p.m y decía “Voy a ponerme 
a leer”, mentiras, me quedaba dormida, era un 
cansancio emocional y mental que solamente 
llegaba con ganas de descansar (Natasha, en-
trevistada el 07 de septiembre de 2017).

1.5. Los soportes utilizados por los/las estu-
diantes en el proceso de formación acadé-
mica

Frente a los principales soportes usados por 
los/las entrevistados/as, los hallazgos mues-
tran la importancia que cobran aspectos sub-
jetivos y relacionales cuando se enfrentan los 
momentos de tensión en el proceso de forma-
ción académica, en tanto prueba estructural. Es 
así como se identificaron diferentes soportes: 
cualidades autopercibidas, la familia, la pareja, 
los/las compañeros/as, acciones de los/las do-
centes del programa académico, algunas de las 
iniciativas que la Escuela de Trabajo Social y 
Desarrollo Humano pone en marcha para con 
los/las estudiantes, y el Servicio Psicológico 
de la universidad. Estos elementos harían parte 
de lo que Martuccelli planteaba como soportes 
internos y externos (Román, 2016).

Los soportes internos manifestados por los/
las estudiantes integran características propias 
y rasgos de personalidad que les permitieron 
afrontar las diferentes tensiones presentadas 
durante su formación académica. Entre las 
actitudes, cualidades y características iden-
tificadas se encuentran la auto-exigencia, el 
compromiso, el interés por la profesión y la 
disposición a realizar actividades para su bien-
estar individual. Si bien estos soportes podrían 
existir o no antes de ingresar al programa aca-
démico, se compatibilizan con las tensiones 
que tienen lugar en el proceso de formación 
académica y por lo tanto sostienen al individuo 
durante el mismo.

Algunos/as estudiantes logran fortalecer sus 
capacidades y modificar aspectos individuales 
que les permiten sobrellevar dificultades duran-
te el proceso formativo, lo que suele ser recono-
cido por ellos/ellas al finalizar la carrera:
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De mi vida cambiaron muchas cosas desde 
que entré a estudiar Trabajo Social, he apren-
dido muchísimo, y me siento en la capacidad de 
sentarme a conversar con otra persona sobre 
eso, he tenido mis crisis y mis momentos en que 
digo que Trabajo Social tiene muchas falencias 
(...), pero yo quiero ser trabajadora social (Ta-
mara, estudiante entrevistada el 12 de septiem-
bre de 2017).

No obstante, los soportes más relevantes 
para los/las estudiantes son los externos, aque-
llos de carácter relacional, en los que la fami-
lia, la pareja, amigos/as y los/las compañeras 
aparecen como apoyos fundamentales. “El so-
porte social puede ser definido como la exis-
tencia o disponibilidad de personas en quienes 
se puede confiar, personas que se muestran 
preocupadas con el individuo, que lo valoran 
y le demuestran aprecio” (Sarason, Levine, 
Basham y Sarason, 1983, citadas en Baptista, 
Rigotto, Cardoso y Marín, 2012, p. 3).

Para los/las estudiantes su núcleo familiar 
representó un recurso fundamental no sólo al 
afrontar los momentos tensionantes, sino tam-
bién durante toda la formación académica, 
puesto que además de compañía, brindaron 
apoyo emocional y económico, aspectos indis-
pensables durante la carrera:

El apoyo de la familia indiscutiblemente… 
creo que también son un buen refugio, son un 
soporte emocional, económico, social, bien o 
mal están allí (Verónica, entrevistada el 11 de 
septiembre de 2017).

Que ellos/as asuman a sus familias como 
un soporte en la formación académica permite 
ver que, aunque ésta contribuya a una mayor 
independencia y autonomía, no significa que 
el núcleo familiar no tenga influencia en su 
proceso de formación. Además, los contenidos 
teóricos asociados a las familias pueden influir 
en cómo ellos/ellas perciben a sus familias y el 
lugar que les otorgan en sus vidas.

Por otra parte, la pareja de algunos/as entre-
vistados/as fue reconocida como un soporte en 
los momentos difíciles; su apoyo y compañía 
les permitió enfrentar de mejor manera algu-
nas tensiones:

El apoyo de mi pareja fue crucial, porque 
[él] ya había transitado por esto de hacer un 
trabajo de grado, de enfrentarse a las tensiones 

de la vida académica, [...] en cierta manera se 
convertía en un soporte (Verónica, estudiante 
entrevistada el 11 de septiembre de 2017).

Adicional a los soportes externos ya men-
cionados, los/las compañeras de carrera cons-
tituyen el principal soporte relacional de los/
las estudiantes, pues aunque los significados 
otorgados a los momentos difíciles sean di-
ferentes, las experiencias compartidas como 
pares fueron similares y facilitaron afrontar 
dichas dificultades en conjunto:

Uno se hablaba con compañeros y encon-
traba en el discurso del otro una situación pro-
pia, eso ayudaba a que uno sintiera que no sólo 
le estaba pasando a uno, entonces como que 
era el apoyo ahí implícito (Daniela, grupo fo-
cal, 03 octubre 2017).

Este respaldo entre compañeros/as puede 
relacionarse con un proceso de identificación 
entre sí que los ubica como pares no sólo por 
ser estudiantes sino también por su origen so-
cial. Al respecto, Bourdieu y Passeron (2003) 
plantean que los/las estudiantes universitarios/
as poseen dos identidades, una proclamada por 
sí mismos/as y una oculta: la primera se da a 
partir de sus prácticas y experiencias comunes 
en la universidad que los ubica en la condición 
de estudiantes; la segunda a partir de las con-
diciones de existencia de su origen social, sus 
capitales social, económico y cultural.

En este sentido, Román (2016) encontró 
que para becarios/as de una universidad priva-
da en Perú, uno de sus soportes lo constituyen 
otros participantes del mismo programa esta-
tal del que formaban parte, sobre todo porque 
compartían una misma posición social de ori-
gen y capitales similares que los diferenciaba 
del resto de estudiantes, quienes solían discri-
minarlos.

Lo expresado por los/las estudiantes frente 
a estos soportes evidenció no sólo la impor-
tancia que para ellos/las tienen las relaciones 
interpersonales, sino también su capacidad 
de reflexión sobre éstas, lo que puede estar 
relacionado con que a lo largo de su proceso 
académico éstas fueron objeto de reflexión. 
Asimismo, se encontró que las situaciones di-
fíciles afectaron sus relaciones interpersona-
les; es decir, que los sentimientos derivados de 
los momentos tensionantes pudieron impactar 
transitoriamente las relaciones que son asu-
midas como soportes, a través de discusiones, 
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conflictos, entre otros. Esto permite concluir 
que las tensiones y los soportes no sostienen 
una relación lineal: a pesar de que los sopor-
tes son necesarios para enfrentar y superar las 
pruebas, estas también los afectan y por ende a 
los individuos, puesto que alteran la sensación 
de suspensión social (Martuccelli, 2006).

1.6. Soportes institucionales

Actualmente, en Colombia han aumentado 
los esfuerzos de las instituciones de Educa-
ción superior (IES) por promover la perma-
nencia estudiantil a partir de estrategias para 
prevenir la deserción, esto gracias a que desde 
el 2015, a través de los lineamientos de acre-
ditación institucional, el Ministerio de Edu-
cación Nacional (MEN) convoca a las institu-
ciones de Educación superior a fortalecer su 
capacidad para desarrollar y ejecutar políticas 
y programas que fomenten la permanencia y 
graduación estudiantil (MEN, 2015a). Para el 
caso de la universidad en cuestión, se han im-
plementado diversas estrategias formales de 
retención y de consejería estudiantil para pre-
venir la deserción y aumentar la permanencia 
y graduación.

En este sentido, de los soportes institucio-
nales no sólo se identificaron estrategias pla-
nificadas del programa académico o la univer-
sidad, sino también algunas acciones indivi-
duales de miembros de la institución que fue-
ron reconocidas por los/las estudiantes como 
soportes institucionales. El principal aspecto 
institucional identificado como un apoyo pro-
viene de las acciones de los/las docentes, de 
su disposición y diligencia frente a situaciones 
académicas y personales de los/las estudiantes, 
quienes lo resaltaron como una particularidad 
del programa académico de Trabajo Social que 
en otras facultades de la universidad es difícil 
encontrar.

Hay algunos docentes que se acercan des-
de una postura muy personal, desde la empatía 
que se construya, (...) te preguntan cómo vas, 
pero creo que es más por su iniciativa que por 
algo que quiera hacer el programa académico 
(Jersson, entrevistado el 13 de septiembre de 
2017).

9 El programa académico de Trabajo Social actualmente desarrolla el Programa de Consejería Estudiantil (Universidad del Valle; 
2005) como parte de la actividad académica de los/las profesoras de carrera para apoyar el proceso formativo de los/las estudian-
tes.

Según Artavia (2005), los profesionales 
de la educación tienen la posibilidad de re-
flexionar y elegir ser flexibles en el desempe-
ño de su labor, lo que les permite una mayor 
interacción con los/las estudiantes y construir 
relaciones impregnadas de mayor afecto, se-
guridad y comprensión hacia ellos/ellas. Esto 
está relacionado con la interpretación que hace 
cada docente del acto educativo, pues se ob-
serva que, “más allá de una transmisión teórica 
o de un saber específico, existe un encuentro 
afectivo y humano donde sus protagonistas 
confluyen con sus expectativas y limitaciones” 
(Vásquez, 2005, p. 4).

Con relación al apoyo brindado por el pro-
grama de Trabajo Social, los/las estudiantes ex-
presaron la necesidad de mayor acompañamien-
to ante las situaciones tensionantes de la forma-
ción; sin embargo, reconocieron que iniciativas 
como los talleres de transición emocional, diri-
gidos a los estudiantes en práctica, constituye-
ron un soporte durante este momento9.

En relación con los soportes brindados por 
la universidad, se reconoció el Servicio Psico-
lógico, el cual brinda atención a los/las estu-
diantes. Sin embargo, dicha atención no cum-
plió totalmente con sus expectativas. También 
se identificó el recurso a espacios extracurricu-
lares de carácter cultural y deportivo, agencia-
dos por Bienestar Universitario. Esto eviden-
cia que todos los sujetos cuentan con soportes 
y los necesitan para enfrentar las pruebas. Sin 
embargo, no todos tienen la misma legitimi-
dad, y lo que puede ser un soporte para una 
persona, puede no serlo para otra (Martuccelli, 
2006).

2. Conclusiones

Finalmente, este estudio identificó que los 
principales momentos de tensión vividos por 
los/las estudiantes de Trabajo Social, durante 
el proceso de formación académica, fueron el 
ingreso y adaptación a la universidad, el curso 
de algunas asignaturas y la práctica académi-
ca. Estos momentos no se limitan a aspectos 
curriculares o académicos, están atravesados 
por las trayectorias individuales de los/las es-
tudiantes y son manifestaciones de lo que Mar-
tuccelli (2006) ha definido como prueba: una 
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situación difícil o dolorosa que los individuos 
deben enfrentar, proceso en el cual interfieren 
sus subjetividades.

Estos momentos representan, en términos 
de este autor, una prueba estructural, en tanto 
es común a todos los miembros de un colecti-
vo –en este caso a los/las estudiantes–, sin em-
bargo, se vive desde posiciones y experiencias 
disímiles. Si bien estas tensiones generaron 
algunos cuestionamientos en los/las estudian-
tes frente a su elección profesional, no siempre 
suscitaron intenciones de abandonar la carrera; 
por el contrario, significaron reforzar su pro-
pósito de ser profesional.

Por otro lado, los soportes que permi-
tieron a los/las estudiantes afrontar los mo-

mentos de mayor tensión en el proceso de 
formación académica fueron principalmente 
aspectos externos de carácter institucional –
como las relaciones con sus compañeros de 
estudio y docentes– y relacionados con la fa-
milia y la pareja. Es importante precisar que 
a pesar de que los soportes identificados fue-
ron diversos, estuvieron asociados a aspectos 
subjetivos y relacionales, principalmente al 
acompañamiento de sus pares y al vínculo 
construido con los/las docentes, primando 
sobre aspectos económicos o académicos, los 
cuales han sido señalados por otras investi-
gaciones como determinantes en la decisión 
de permanecer o desertar de la formación 
universitaria.
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Anexo 1. Instrumento de las entrevistas 
semiestructuradas

Investigación: Momentos del proceso de forma-
ción académica en Trabajo Social de la Univer-
sidad del Valle que generan mayores tensiones 
en los estudiantes, y los soportes utilizados por 
ellos para permanecer en el programa académico
Código del proyecto: 01
Código de la entrevista: E01
Entrevista semi-estructurada
Entrevistadoras: 
Fecha:
Lugar:
Objetivos de la investigación:
General: 

Comprender los momentos del proceso de 
formación académica en Trabajo Social de la 
Universidad del Valle que generan mayores 
tensiones en los y las estudiantes, y los sopor-
tes utilizados por ellos para permanecer en el 
programa académico.
Específicos:

• Identificar los momentos del proceso de 
formación académica en Trabajo Social 
que generan mayor tensión en los y las es-
tudiantes del programa académico.

• Indagar acerca de las expectativas que los 
y las estudiantes han construido sobre los 

momentos que les han generado mayores 
tensiones a lo largo del proceso de forma-
ción académica en Trabajo Social de la 
Universidad del Valle y las insatisfacciones 
vivenciadas frente a estos.

• Identificar los soportes personales e institu-
cionales que permitieron a los estudiantes 
afrontar los momentos de mayor tensión en 
el proceso de formación académica en Tra-
bajo Social de la Universidad.

Objetivo de la entrevista: Comprender las 
categorías de análisis de esta investigación, a 
partir de la narración de las/os estudiantes de 
Trabajo Social de la Universidad del Valle so-
bre momentos del proceso de formación aca-
démica que les generan mayores tensiones y 
los soportes utilizados por ellos para permane-
cer en el programa académico.
Encuadre: Se realizarán acuerdos en relación 
con el tiempo disponible para el desarrollo de 
la entrevista, la confidencialidad de la infor-
mación, y el registro de la misma a través de 
grabaciones.
Caracterización de los sujetos:

Nombre: Edad:

Género: Cohorte:
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1. ¿Cuáles fueron para usted los principales 
momentos en el proceso de formación aca-
démica en Trabajo Social?

2. En estos momentos importantes del proce-
so de formación académica, ¿qué situacio-
nes difíciles vivió?

3. ¿Qué expectativas tenía para cada uno de 
esos momentos?, ¿qué esperaba lograr?

4. ¿Qué expectativas se cumplieron o qué ex-
pectativas se están cumpliendo actualmen-
te?

5. ¿Por qué consideraba posible que estas ex-
pectativas se cumplieran? o ¿por qué consi-
dera que es posible que estas expectativas 
se cumplan?

6. Finalmente, ¿qué permitió que esas expec-
tativas se cumplieran o se estén cumplien-
do?

7. ¿Qué correspondencia hubo entre lo que 
usted esperaba y lo que sucedió o lo que 
está sucediendo actualmente?

8. ¿Qué expectativas no se cumplieron?
9. A pesar de que no se cumplieron, ¿por qué 

consideraba que era posible que se cum-
plieran?

10. ¿Qué no permitió que se cumplieran?
11. ¿Qué significaron para usted, aquellas ex-

pectativas que no se cumplieron?
12. ¿Considera usted que estas expectativas no 

cumplidas hicieron que estas situaciones 
representaran una dificultad para usted? 

13. ¿Qué otros aspectos o circunstancias hicie-
ron que estas situaciones representaran una 
dificultad para usted?

14. ¿Qué emociones le generaron dichas situa-
ciones difíciles o ese no cumplimiento de 
las expectativas?

15. ¿Qué pensó ante estas situaciones?
16. ¿Qué hizo para enfrentar dichos momentos?
17. ¿Qué aspectos o recursos personales consi-

dera le permitieron enfrentar los momentos 
de tensión en el proceso de formación aca-
démica?

18. ¿Considera usted que la institución le ofre-
ció apoyo para enfrentar cada uno de estos 
momentos? ¿Cómo y a través de qué recur-
sos lo hizo?

19. ¿Hubo otros aspectos o recursos que le per-
mitieran enfrentar dichos momentos?

20. ¿Qué aprendizajes obtuvo a partir de estos 
momentos de tensión que vivió?

21. ¿Desea agregar algo más?
22. Agradecimiento y cierre.

Anexo 2. Instrumento del grupo focal

Investigación: Momentos del proceso de 
formación académica en Trabajo Social de la 
Universidad del Valle que generan mayores 
tensiones en los estudiantes, y los soportes uti-
lizados por ellos para permanecer en el progra-
ma académico
Código del proyecto: 01
Código del grupo focal: G01
Instrumento para grupo focal
Objetivo general de la investigación: Com-
prender los momentos del proceso de forma-
ción académica en Trabajo Social de la Uni-
versidad del Valle que generan mayores ten-
siones en los y las estudiantes, y los soportes 
utilizados por ellos para permanecer en el pro-
grama académico.
Objetivos específicos de la investigación:

• Identificar los momentos del proceso de 
formación académica en Trabajo Social 
que generan mayor tensión en los y las es-
tudiantes del programa académico.

• Indagar acerca de las expectativas que los 
y las estudiantes han construido sobre los 
momentos que les han generado mayores 
tensiones a lo largo del proceso de forma-
ción académica en Trabajo Social de la 
Universidad del Valle y las insatisfacciones 
vivenciadas frente a estos.

• Identificar los soportes personales e institu-
cionales que permitieron a los estudiantes 
afrontar los momentos de mayor tensión en 
el proceso de formación académica en Tra-
bajo Social de la Universidad.

Fecha:   Lugar:
Participantes:
Momentos:

1. Presentación de las investigadoras y pre-
sentación del tema. 

2. Realización de acuerdos con el grupo.
3. Actividad rompe-hielo: Se pedirá que cada 

estudiante cuente a los demás una pequeña 
anécdota acerca del momento más vergon-
zoso o gracioso que haya vivido en la uni-
versidad.

4. Desarrollo de los ejes temáticos. 
5. Cierre del grupo focal y agradecimientos.
6. Refrigerio.
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Objetivo grupo focal: Comprender los mo-
mentos del proceso de formación académica en 

Trabajo Social que generan mayor tensión en 
los y las estudiantes del programa académico.

Ejes temáticos
• Momentos principales de la formación académica en Trabajo Social
• Expectativas sobre cada momento de la formación académica
• Situaciones difíciles a lo largo de la formación académica en Trabajo Social
• Aspectos o circunstancias que hicieron difíciles estas situaciones
• Emociones generadas a partir de estas situaciones 
• Acciones realizadas ante estas situaciones difíciles


