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 Revista Cadena de Cerebros (Rev Cadena Cereb) es 

un órgano independiente de investigación y divulgación cientí-

fica y cultural arbitrado por pares. La periodicidad de esta 

revista es semestral y su publicación es en versión electrónica 

de acceso totalmente gratuito.  

 

  Nuestra misión es aumentar el conocimiento científi-

co en varias disciplinas, además de acercar a la población a las 

ciencias biológicas, sociales y las artes, así como promover el 

cuidado de nuestro planeta. Dar la oportunidad a estudiantes 

de educación media-superior, superior, posgrado e investiga-

dores iniciantes de introducirse en el mundo de la investiga-

ción, publicaciones académicas y de divulgación, buscando 

dar conocimientos teóricos y prácticos acerca de la escritura, 

envío, revisión y publicación de escritos, tal como se hace en la 

gran mayoría de revistas académicas de todo el mundo, así 

como ofrecer experiencia curricular a los autores que logren 

publicar artículos en esta revista. Brindar un espacio abierto, en 

donde las personas tienen la oportunidad de publicar escritos 

con fundamentos sólidos referentes a temas que les interese o 

en los que tengan cierta experiencia, así como compartir pro-

yectos e ideas referentes a los temas tratados en esta revista. 

 

 Nuestra visión es ser una revista de investigación y 

divulgación científica y cultural reconocida de alcance interna-

cional en donde la población general, las comunidades científi-

cas, educativas y artísticas compartan sus investigaciones, 

experiencias y conocimientos para enriquecer  la educación 

pública. 
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de agosto de 2016 se inaugura este sitio web y con él, se hace pública y formalmente la 
invitación a la población general de países de habla hispana de formar parte de es-
te proyecto. 
 
 En Revista Cadena de Cerebros no se tratan temas referentes solo a la salud 
humana, sino también se incluye educación, medio ambiente, tecnología, artes, depor-
tes, entre otras. Al permitir que cualquier persona tenga la oportunidad de publicar ar-
tículos en esta revista, dentro de la planeación de este proyecto incluimos una forma de 
evaluación de artículos usada por casi todas las revistas académicas y de divulgación del 
mundo llamada "revisión por pares". Para poder garantizar una información verdadera y 
confiable a los lectores, fue necesario reunir un equipo de expertos en las disciplinas 
tratadas en esta revista, y así, ofrecer una evaluación de artículos de la mejor calidad y la 
mayor seguridad para los lectores, por lo que a este proyecto se han sumado voluntaria-
mente investigadores, educadores y artistas de reconocimiento nacional e internacional, 
con el fin de apoyar la divulgación científica y cultural. 
 
 Actualmente, las comunicaciones en redes exigen el involucro de nueva tecnolo-
gía aplicada a esto, por lo que mucha información (sobre todo científica) queda única-
mente en grupos selectos y lo que se da a conocer al público general es a través de re-
vistas de divulgación que, en ocasiones, no interpretan de forma adecuada los resulta-
dos de dichas investigaciones, no citan los estudios de referencia y/o aún usan lenguaje 
"complicado" para comunicar. Aprovechando el crecimiento cada vez ma-
yor de internet en el siglo XXI, el fuerte impacto de los teléfonos inteligentes y las redes 
sociales, nuestra revista es un medio de comunicación en línea de acceso completamen-
te gratuito y compatible con ordenadores y dispositivos móviles. 
  
 La accesibilidad de esta revista permite a cualquier persona (sin importar su pro-
fesión, oficio o nivel de estudios) divulgar en lenguaje sencillo sus ideas, opiniones y 
propuestas sin tener que invertir altos costos de dinero para que estas se difundan o 
sean aceptadas, además de aprender a fundamentar ideas y dar bases fuertes para nue-
vos proyectos, tal como se hace en la comunidad científica profesional. 
 
 Publicar un artículo en Revista Cadena de Cerebros no tiene costo (ni lo tendrá). 
El mantenimiento dependerá únicamente de donaciones, espacios publicitarios y even-
tos organizados por el equipo editorial de esta revista. Los recursos sobrantes, entra-
rán a una cuenta de ahorro con lo que se pretende hacer crecer este proyecto y además, 
financiar pláticas, cursos, talleres y concursos organizados e impartidos por el equipo 
editorial de esta revista y por profesionales externos, buscando que dichas actividades 
sean de bajo costo o incluso de forma gratuita y abiertas a todo público. 
 
 A pesar de que esta revista es muy accesible, estamos conscientes de que en el 
mundo lamentablemente aún hay comunidades sin acceso a internet (de forma total o 
parcial), por lo que una de nuestras mayores metas es llevar a Revista Cadena de Cere-
bros a una edición impresa y disponer de un lugar fijo de edición, para brindar también 
la forma de envío de artículos por correo postal. De esta forma, cualquier persona ten-
drá un mayor acceso a los contenidos de esta revista y la misma oportunidad de publi-
car artículos en este medio. 



 

 

 La divulgación de la información sigue siendo en la actualidad un gran re-
to para diversas disciplinas, de las cuales destacan las ciencias biológicas y de la salud, 
las ciencias sociales y las artes. La población general cada vez está más informada y ac-
tualizada con respecto a los avances científicos más relevantes de impacto mundial, sin 
embargo, los descubrimientos, problemáticas e ideas de investigaciones regionales, 
nacionales e internacionales que afectan o benefician más inmediata y directamente, no 
se conocen tan bien, ya que uno de los grandes impedimentos es el lenguaje científico -
para muchos aún desconocido y difícil de comprender-, además de los costos impuestos 
por las revistas científicas y de divulgación para suscribirse y/o adquirir artículos o núme-
ros completos. 
  
 La idea original de este proyecto nace en julio de 2015 y ya se encontraba en 
proceso de inauguración en septiembre de 2015. Inicialmente esta revista estaba dirigi-
da a pacientes de una clínica particular de atención a la salud especializada en Ginecolo-
gía y Obstetricia -es decir, una población limitada-, por lo que los temas originales abor-
dados en esta revista eran principalmente orientados a la Medicina. Sin embargo, des-
pués de evaluar la calidad de la educación en países de habla hispana y del gran impacto 
de la tecnología sobre todo en la población joven, se decidió retirar el proyecto de la 
clínica médica para forjarla de manera independiente con los recursos propios de un 
grupo de estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma Metropolitana (autores 
intelectuales del proyecto) y así, cortar las cadenas que limitarían el contenido de esta 
revista y su alcance en la población. 
 
 Es por estas razones que gracias a la iniciativa de este equipo de trabajo, en ma-
yo de 2016 se pone en marcha la creación de una revista de divulgación científica y cultu-
ral completamente independiente con un contenido fácil de comprender, donde cual-
quier habitante de países de habla hispana pueda recibir información real y actual, así 
como tener la oportunidad de compartir sus proyectos, ideas, noticias e investigaciones, 
que muchas veces son bloqueadas ante las exigencias de que un autor no posee un cu-
rrículo profesional con amplia experiencia en la disciplina a tratar y muchos de ellos des-
conocen las formas de redacción impuestas en las revistas científicas profesionales de 
circulación actual, por lo que el autor que solicita la publicación de sus escritos es recha-
zado por las editoriales. 
 
 Entre una amplia variedad de propuestas de nombres para esta revista, en julio 
de 2016 se acordó que este proyecto se llamara "Revista Cadena de Cerebros". Este 
nombre está inspirado en la forma en que las neuronas se enlazan en el sistema nervio-
so central para formar redes increíblemente grandes, dándonos las capacidades de razo-
nar, aprender, memorizar, etc. Con la expresión "cadena de cerebros" hacemos referen-
cia a las redes neuronales del cerebro, en donde la cadena no es una simple unión lineal 
de eslabones, sino que cada eslabón se une a su vez con muchos otros, dando lugar a 
una estructura muy resistente y cada vez más compleja a la cual día con día se le suman 
más eslabones; en este caso, los eslabones están representados por cerebros, que a su 
vez, cada cerebro representa a una persona diferente que al leer y compartir informa-
ción en esta revista, ya forma parte de esta gran red de  conocimiento.  Finalmente,  el  5 

¿Cómo surge este proyecto? 
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 “Avances y retos de la educación en Latinoamérica” 

La Educación es el arma más potente que puedes usar 

para cambiar el mundo. 

Nelson Mandela 

 

 

La Educación genera Confianza. La Confianza genera Esperanza. 

La Esperanza genera Paz. 

Confucio  

 

 
Debido a los problemas políticos, sociales y sanitarios que se 

han observado en Latinoamérica durante los últimos años derivados 

de la pandemia de COVID-19, movilizaciones civiles y cambios de 

gestiones gubernamentales, la educación (en todos sus niveles) ha 

presentado modificaciones que han obligado al personal docente a 

adaptar técnicas de enseñanza para enfrentar estos obstáculos, ade-

más de que los estudiantes han lidiado con cambios abruptos en sus 

actividades académicas, el aprendizaje a distancia, híbrido y con fac-

tores estresantes dentro de su núcleo familiar (pérdida de trabajo, 

inestabilidad económica, problemas de salud, decesos, etc.). 

 

Dado el impacto de dichos problemas para la educación, 

compartir observaciones, reflexiones, opiniones y experiencias desde 

diferentes perspectivas que coadyuven a impulsar debates, discusio-

nes, análisis y soluciones para el desarrollo educativo de Latinoaméri-

ca, la Dirección General de Revista Cadena de Cerebros tiene el agra-

do de presentar el número especial (2 del volumen 7) titulado 

“Avances y retos de la educación en Latinoamérica”, que se integra 

por un artículo editorial y 9 aportaciones originales. 

 

Los trabajos presentados en este número son resultado de 

reflexiones y observaciones en varios escenarios y contextos que 

dejan al descubierto los principales problemas de la educación en 

varios países de Latinoamérica. 

 

Se observó una gran participación por parte de múltiples 

autores y autoras de diversos países de América; no obstante, el por-

centaje de rechazo fue del 89.41%. Sin embargo, los trabajos aquí 

presentados ofrecen perspectivas y opiniones valiosas para el abor-

daje de múltiples problemáticas en materia de educación, sociología 

y antropología, así como las lagunas del conocimiento que aún exis-

ten. 

 

Para el desarrollo de la planeación, revisión, aprobación y 

publicación de este número especial, contamos con la participación 

de dos coordinadores junto con el equipo directivo, a quienes se 

desea realizar un reconocimiento público y agradecimiento. A conti-

nuación, presentamos a las personas responsables que conformaron 

el equipo de trabajo del número “Avances y retos de la educación en 

Latinoamérica”: 

 COORDINADORES 
 

Dra.  Sylvia Aracely Pérez Blanco 

Miembro del Comité Editorial 

Centro de Estudios Universitarios 

(Nuevo León, México) 

 

Dr. Juan Carlos Núñez Enriquez 

Investigador Invitado 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

(Ciudad de México, México) 

 

 

DIRECCIÓN 
 

Dr. Fernando Padilla Santamaría 

Director General y Editor en Jefe 

Universidad Autónoma Metropolitana 

(Ciudad de México, México) 

 

Dra. Floribel Ferman Cano 

Subdirectora y Co-Editora en Jefe 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

(Ciudad de México, México) 

 

Dr. Luis Angel Moreno Venegas 

Editor Ejecutivo 

Instituto de Salud para el Bienestar 

(Estado de México, México) 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde pequeños somos estudiantes de este, nuestro mundo, 

y por ende también de nuestra vida, y a lo largo de ese trayecto co-

nocemos a muchas personas que nos ayudan, en mayor o menor 

medida, a crecer, ser mejores y alcanzar nuestras metas. 

 

Existen personas que nos dan aun más que solo amistad y 

momentos felices, sino también experiencias, conocimiento y desa-

rrollo de habilidades que, por si solos, nunca hubiéramos podido 

lograr. Junto con todos los trabajos de este número especial 

“Avances y Retos de la Educación en Latinoamérica”, deseamos reco-

nocer la labor de todo el cuerpo docente, de todos los niveles y ra-

mas y, especialmente, el equipo de Revista Cadena de Cerebros 

desea realizar este artículo como reconocimiento a la trayectoria y 

excepcional labor del Coach Jorge Rivera Castañeda, o “Coach Rive-

ra”, como es conocido en el ámbito del deporte (futbol americano), 

exponiendo una semblanza de vida y fotografías, deseando motivarle 

a seguir cambiando y marcando la vida de más jóvenes apasionados. 

 

 

SEMBLANZA DEL COACH RIVERA 
 

Inició como entrenador en el club “Cobras” en 1973. 

 

A partir de 1975 se integro como asistente voluntario bajo la 

férula del Coach Gilberto Chávez en Preparatoria 9 donde se forjo 

como entrenador. 

 

Colaborando en diferentes categorías, fue nombrado en 1978 

coordinador del programa infantil de este plantel, haciéndose cargo 

de la Coordinación General de este programa. 

 

A partir de 1980, se compondría la organización de 7 catego-

rías infantiles, una juvenil y una intermedia, con niños desde los 6 

años a los 20 años, mas un excelente grupo de animación femenil 

(que fue campeón en 3 ocasiones). 

 

Fundador de la liga universitaria, colaboro en la elaboración 

de los reglamentos, mismos que fueron copiados más adelante por 

las diferentes ligas de México. 

 

En 1988 obtuvo por examen de oposición la plaza de ayu-

dante de profesor B en la dirección General del Deporte Universitario.  

 

En 1999 obtuvo el grado de profesor de asignatura “A”. 

 

Diseñó y coordinó el Torneo Interfacultades de FBA durante 

15 años, así como los torneos de Futbol bandera que en si momento 

llegaron a contar con 120 equipos de las ramas femenil y varonil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Cobras, año 1972. 

 

 

A lo largo de los años ha sido encargado de coordinar tor-

neos interprepas de FBA y ser coordinador en diferentes ocasiones 

del programa infantil en C.U. 

 

Como entrenador ha colaborado en los equipos de la Facul-

tad  de Medicina, así como el de la Facultad  de Filosofía y Letras. 

 

En liga mayor fue parte del Staff de los equipos Águilas 

Reales y Guerreros Aztecas. 

 

Por otra parte, ha colaborado en su momento con los equi-

pos de CCH Sur, Preparatoria 2, Preparatoria 5, Preparatoria 9 y 

actualmente es responsable del equipo representativo del Plantel #8 

de la ENP. 

 

Como parte de su formación como entrenador ha recibido 

numerosos cursos a lo largo de los años destacando las clínicas en 

las Universidades de Auburn en Alabama, Louisiana y Arkansas en 

E.U. 

                                                    Reconocimiento al Coach Jorge Rivera Castañeda 
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Club Cobras, año 1972. 

Prepa 9, jugador #30 

(intermedia), año 1977. 

                                                    Reconocimiento al Coach Jorge Rivera Castañeda 
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Coach Prepa 9 (infantil A), año 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coach Águilas Reales (liga mayor), año 1988. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coach Pumas, liga mayor, acompañado de su amigo Luis García. Año 1995. 

 

 

En México ha trabajado con entrenadores americanos de las 

universidades de Arizona, Minnesota y Auburn, así como con Sam 

Rutigliano, Coach de los Browns de Cleveland de la NFL.  Ostenta el 

nivel 5 de certificación como entrenador de FBA otorgado por CO-

NADE y reconocido por la SEP. 

 

Miembro del salón de la fama del FBA de México. 

 

Ha sido parte de 69 equipos campeones. Manteniendo con-

tacto con muchos de sus antiguos jugadores, de los cuales algunos 

se han dedicado a la enseñanza del deporte. 

 

Invierte parte de sus pocos ratos libres en analizar, gracias a 

la tecnología las películas de sus juegos e intercambiar ideas.  

 

Vive agradecido con Dios, que le otorgo el mejor trabajo del 

mundo y con nuestra universidad, lugar en donde le brindaron los 

recursos para aprender y brindar a nuestros estudiantes las herra-

mientas para triunfar en su camino. 

 

Nota: Este es un homenaje al ¨Coach Rivera¨, como es cono-

cido en el ámbito del deporte del futbol americano, ya que  ha deja-

do una huella imborrable  presente en  muchos de los alumnos del 

plantel Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz”. 

                                                    Reconocimiento al Coach Jorge Rivera Castañeda 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los Barrios San Cayetano y Mitre de la Ciudad de Presiden-

cia Roque Sáenz Peña en la provincia del  Chaco (Argentina) se llevó 

a cabo el Análisis de Situación de Salud (ASIS),  con el objetivo de 

realizar un estudio comparativo entre  ambas comunidades, durante 

el  periodo 2020-2021. La finalidad última es poder, a partir de dichos 

datos planificar intervenciones territoriales con la comunidad y  en 

conjunto al trabajo interdisciplinario de actores sociales. 

 

En el siguiente ASIS se presentan resultados de una Beca de 

Investigación de Posgrado dependiente de la Secretaría de Investiga-

ción Ciencia y Técnica de Universidad Nacional del Chaco Austral 

(UNCAUS). 

 

En este trabajo, en la recolección de datos participaron Estu-

diantes  de la Carrera de Medicina de 4° Año de Universidad Nacional 

del Chaco Austral, también los centros de salud dependientes del 

Ministerio de Salud Pública del Chaco,  colaboración del Municipio a 

través de los Centro Integrador Comunitario y  Docentes de UNCAUS. 

 Se presenta el  análisis de varios ejes de la comunidad: Fami-

liar- Determinantes de salud: abastecimiento de agua, suministro 

eléctrico, disposición de excretas, disposición de sólidos, Recolección 

de residuos, residuos líquidos, contaminación ambiental- animales 

que generan riesgo a la salud- vivienda: tipo, material, condición- 

cultura sanitaria- características psicosociales-  satisfacción de nece-

sidades básicas- ingreso por familia-  medio de transporte- cobertu-

ra del sistema de salud – raza- ocupación- factores de riesgo- Siste-

ma sanitario- ECNT-. 

 

Se entiende como funciones de la salud pública (FESP) al 

conjunto de actuaciones que deben ser realizadas con fines concre-

tos, necesarios para la obtención del objetivo central, que es asimis-

mo la finalidad de la salud pública, es decir, mejorar la salud de las 

poblaciones. 

 

Su importancia en la Argentina: proponer un concepto co-

mún de la Salud Pública y sus funciones esenciales, crear un marco 

para la medición del desempeño de estas y apoyar la evaluación de 

la práctica de la Salud Pública en cada país. Son: el monitoreo y 

análisis de la situación de salud, la investigación y control de riesgos, 

la promoción de la salud, la participación de los ciudadanos, el desa- 

 

 

Introducción: En este trabajo se presentan resultados de 

una Beca de Investigación de Posgrado dependiente de la Secreta-

ría de Investigación Ciencia y Técnica de Universidad Nacional del 

Chaco Austral (UNCAUS). 

 

Objetivo: Realizar un estudio comparativo entre los Análisis 

de Situación de Salud (ASIS) llevados a cabo en los Barrios Mitre y 

San Cayetano de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco 

(período 2020 – 2021). 

 

Metodología: Obtención de la información a través de 

cuestionarios cerrados, anónimos acerca del estado actual de los 

barrios. 

 

Resultados: Barrio San Cayetano se seleccionaron 497 

viviendas de las cuales 349 fueron encuestadas con un porcentaje 

del 70%. El 30%: 148 viviendas no fueron encuestadas. Barrio Mitre 

se seleccionaron 385 viviendas de las cuales 281 accedieron a res-

ponder con un porcentaje del 73% de las familias encuestadas. El 

27% corresponde a viviendas donde la encuesta no se pudo llevar a 

cabo. En ambos Barrios, las viviendas no entrevistadas se deben al 

ausentismo en el hogar al momento de la entrevista, negativa a 

responder, casa abandonada, ausencia de adulto mayor en el lugar.  

 

Conclusiones: Eje Familiar: la salud de la familia se refleja en 

la salud de la comunidad. Sistema sanitario: fortalecer la APS: nece-

sario trabajar  las Redes Integradas de Salud, no como un porcenta-

je de sistemas separados (público- privado- sub) o, número de 

personas que reciben atenciones a demanda. Eje ECNT: por sus 

características (permanentes, irreversibles, incapacitantes, preveni-

bles), requieren un abordaje intersectorial. A través del ASIS nos 

planteamos lo siguiente, ¿Es necesario un rol desde la Universidad 

en la comunidad?  

  

 

Introduction: This paper presents the results of a Postgra-

duate Research Scholarship dependent on the Science and Tech-

nology Research Secretariat of the National University of the Aus-

tral Chaco (UNCAUS). 

 

Purpose: Develop a comparative study between the Health 

Situation Analysis (ASIS) carried out in the Mitre and San Cayetano 

neighborhoods of Presidencia Roque Sáenz Peña city, Chaco (2020

-2021 period). 

 

Methodology: Obtaining information through closed, 

anonymous questionnaires about the current state of the 

neighborhoods. 

 

Results: Barrio San Cayetano, 497 homes were selected, of 

which 349 were surveyed (70%), 148 homes were not surveyed 

(30%). Barrio Mitre, 385 homes were selected, of which 281 agreed 

to respond with a percentage of 73% of the families surveyed. 27% 

correspond to homes where the survey could not be carried out. In 

both neighborhoods, the dwellings not interviewed are due to 

absenteeism in the home at the time of the interview, refusal to 

respond, abandoned house, absence of an elderly person in the 

place. 

 

Conclusions. Family axis: the health of the family is reflec-

ted in the health of the community. Health system: strengthen 

health primary attention, it is necessary to work on the Integrated 

Health Networks, not as a percentage of separate systems (public-

private-sub) or number of people who receive care on demand. 

CNCD axis: due to their characteristics (permanent, irreversible, 

disabling, preventable), they require an intersectoral approach. 

Through ASIS we consider the following: Is a role from the Univer-

sity in the community necessary? 

Palabras clave: universidad; ASIS; comunidad. Keywords: university; ASIS; community. 
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rrollo de políticas y planificación institucional, la regulación y fiscali-

zación, el acceso equitativo a los servicios de salud, los recursos hu-

manos y capacitación, el mejoramiento de la calidad de servicios de 

salud, la investigación, la reducción del impacto en emergencias y 

desastres. 

 

FESP 1: Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de 

salud. Dentro del mismo se encuadra el Análisis de Situación de Salud 

(ASIS). 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se 

define ASIS como “proceso analítico-sintético que permite caracteri-

zar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población, 

incluyendo los daños o problemas de salud, así como sus determi-

nantes, que facilitan la identificación de necesidades y prioridades en 

salud, la identificación de intervenciones, y la evaluación de su impac-

to” 1. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Este ASIS se llevó a cabo en Presidencia Roque Sáenz Peña, la 

segunda ciudad más poblada de la provincia del Chaco, Argentina, 

Cabecera del Departamento Comandante Fernández. 

 

Se seleccionan los barrios San Cayetano y Mitre, donde se 

llevó a cabo el Análisis de Situación de Salud, con el objetivo de reali-

zar un estudio comparativo entre  ambas comunidades. 

 

El barrio Bartolomé Mitre de la localidad de Presidencia Ro-

que Sáenz Peña, Chaco, ubicada en el sector suroeste de la ciudad, 

cuyos límites (según lo establece la ordenanza municipal 3033/99 

aprobada por el HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE de PRESIDEN-

CIA ROQUE SÁENZ PEÑA, CHACO el día 19 de Marzo de 1999) son: al 

norte la COLECTORA SUR RN 16, al sur la calle 151, al este la calle 

CAPITAN E. MUÑIZ (112) y al oeste la calle DON ORIONE (120). 

 

El barrio cuenta con alrededor de 44 manzanas con unas 

1550 viviendas y una densidad poblacional de 6000 habitantes apro-

ximadamente (según último Censo Nacional del año 2010). 

 

El Barrio San Cayetano, ubicado al sur de dicha localidad 

entre ruta 16 y 95. Republica Haití 2298- 2200 Sáenz Peña – Chaco. 

 

Para la recolección de datos, en este trabajo, participaron 

Estudiantes  de la Carrera de Medicina de 4° Año de la  Universidad 

Nacional del Chaco Austral, correspondiente al núcleo académico, 

“Salud Colectiva y Comunitaria”.  Participación de Región Sanitaria VII 

por medio de los centros de salud con dependencia del Ministerio de 

Salud Pública del Chaco,  colaboración del Municipio a través de los 

Centros Integradores Comunitarios, Docentes de UNCaus, Becarios 

de pre y posgrados. 

 La finalidad última fue poder, a partir de dichos datos, plani-

ficar intervenciones territoriales con la comunidad y en conjunto al 

trabajo interdisciplinario de actores sociales2. 

 

En el desarrollo comparativo, se abordan distintos ejes, de 

los cuales se presentan el análisis de: Abordaje Familiar- Abordaje 

del sistema sanitario- Abordaje de Enfermedades Crónicas No Trans-

misibles (ECNT). 

 

 

RESULTADOS 
 

Se seleccionaron los barrios San Cayetano y Mitre donde se 

llevaron a cabo encuestas, anónimas, no obligatorias, casa por casa, 

visualizando sus resultados en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Viviendas encuestadas por Estudiantes de la Carrera de Medicina-

UNCAUS- Presidencia Roque Sáenz Peña- Chaco, año 2019. Elaboración propia. 

 

 

En el Barrio San Cayetano (Figura 2),  se seleccionaron 497 

viviendas de las cuales 349 (Figura 1) fueron encuestadas teniendo 

un porcentaje del 70%. El  30%  con una cantidad de 148 (Figura 1) 

viviendas no fueron encuestadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Respuesta a las encuestas Barrio San Cayetano, por estudiantes de 4o 

año, Carrera de Medicina. UNCAUS, Pcia. Roque Saenz Peña, Chaco, año 2019. 
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En Barrio Mitre (Figura 3),  se seleccionaron  385 viviendas, 

de las cuales 281 (Figura 1)  accedieron a responder, teniendo un 

porcentaje del 73% de las familias encuestadas. El 27% (Figura 1) 

corresponde a viviendas donde la encuesta no se pudo llevar a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Respuesta a las encuestas, Barrio Mitre por estudiantes de 4o año de la 

Carrera de Medicina, UNCAUS, Presidencia Roque Saenz Peña, Chaco, año 2019. 

 

 

En ambos Barrios, las viviendas no entrevistadas se deben al 

ausentismo en el hogar al momento de la entrevista,  negativa a res-

ponder, casa abandonada, ausencia de adulto mayor en el lugar. 

 

Abordaje familiar. Uno de los ejes del ASIS es el enfoque 

familiar, ahora bien, ¿el equipo de salud debería articular  los proble-

mas de salud con un enfoque familiar?3 

 

Es necesario abordar los problemas de salud desde un enfo-

que familiar: la salud de las familias se refleja en la salud de la comu-

nidad. Otra de las razones que queremos destacar es3: 

a) Las personas, en general, viven en familia. Es allí donde las 

personas nacen, aprenden conductas de salud, enferman, 

reciben cuidados y, en muchas ocasiones, mueren. La teoría 

sistémica sostiene, entre otros aspectos, que existe una rela-

ción de influencia recíproca entre diferentes subsistemas, de 

tal forma que este hecho afecta tanto a la salud como a la 

enfermedad. Si se considera que la familia es un sistema y 

cada uno de sus miembros constituye un subsistema, se pue-

de llegar a la conclusión de que la familia influye en la salud 

de sus miembros y a su vez estos se ven influenciados por 

aquella. La influencia de la familia en la enfermedad ha sido 

analizada por diversos autores que demuestran que una serie 

de enfermedades suelen ir precedidas de acontecimientos 

vitales estresantes en el seno de la familia: los estilos de vida 

(tabaquismo, obesidad, etc.), el apoyo familiar y la alta impli-

cación de la familia en el cuidado de la salud de sus miem-

bros influyen de forma positiva o negativa en el desarrollo y/

o evolución de la enfermedad. De todo esto se desprende  

que tanto la salud como la enfermedad no son acontecimien-

tos individuales  que afectan únicamente  a la persona, sino 

que son acontecimientos colectivos que afectan al conjunto 

familiar.  Por lo  tanto,  es  importante  abordar  la  salud  y  la  

 enfermedad en el contexto social más inmediato, es decir la 

familia ya que, es donde la persona enferma, donde se cuida 

la salud y donde se previenen enfermedades. Ello significa 

que, además de la persona sana o enferma, el objetivo de 

cuidados es todo el grupo familiar. 

b) A pesar de que el tipo de familia ha variado a lo largo de la 

historia, la familia no tiene intercambio, ya que en ella se  

nace, crece y se generan hábitos de salud. Además, la familia 

es la fuente principal de transmisión de las creencias y pau-

tas de comportamientos relacionados con la salud. Por lo 

tanto, es difícil inclinar, modificar o reforzar hábitos de salud 

a las personas sin realizar un abordaje familiar. 

 

En cuanto al Eje Familiar se presentan las características de la 

Estructura Familiar: 

 

Las formas más comunes de clasificación tienen en cuenta 

Números de integrantes – Vínculos- Origen. Como se observa en 

figura N°4: En el Barrio Mitre en cuanto al tamaño  de las familias 

prevalece  en cuanto al tipo familias de tamaño Pequeño. 

 

En el Barrio San Cayetano en cuanto al tamaño de las fami-

lias prevalece en cuanto al tipo familias de tamaño Mediano. 

 

Ontogénesis Familiar: Según sus vínculos, en el barrio Mitre 

se encuentran como resultado Mayor en cantidad las familias Nu-

clear (formada por una o más generaciones): padres e hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Estructura- ontogénesis familiar de los Barrios Mitre y San Cayetano, 

Presidencia Roque Sáenz Peña- Chaco. Año 2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En cuanto al Tipo Generacional, el Barrio Mitre presenta: 

Teniendo en cuenta el tamaño que se obtuvo Pequeño para Familia 

Unigeneracional en el barrio Mitre. 

 

En el Barrio San Cayetano como resultado, teniendo en 

cuenta el tamaño que se obtuvo Mediano  para familias Bigenera-

cional en el barrio San Cayetano. 
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En cuanto a Familias Funcionales, el barrio Mitre se obtuvie-

ron 272 familias y, Disfuncionales 100 familias. En el Barrio San Caye-

tano, Familias Funcionales 321 y, familias Disfuncionales 14 familias. 

Predominando en ambos barrios las Familias Funcionales. El paso de 

una etapa a otra del ciclo vital, supone para la familia enfrentarse a 

una serie de cambios y situaciones de crisis (nacimiento de un hijo, 

jubilación, etc.). Si es capaz de adaptarse a las nuevas situaciones y 

seguir cumpliendo con sus funciones y/o tareas, la familia se desarro-

llará de forma saludable: 

a) El aumento de la esperanza de vida de la población de los 

países desarrollados  ha dado lugar  que el número de perso-

nas ancianas  sea cada vez mayor. El hecho de vivir más años 

implica tener más probabilidades de padecer  enfermedades 

crónicas, discapacidades y falta de autonomía. En las perso-

nas mayores de 75 años, el padecimiento de muchas enfer-

medades  y su progresiva limitación funcional  inciden de 

forma directa en un incremento de demanda sanitaria y en 

una mayor necesidad de cuidados por parte de sus familias. 

El coste que genera la atención  de personas dependientes  

en instituciones sanitarias  y socio sanitarias públicas  es 

difícil de soportar por los Estados, y en general resulta insufi-

ciente. Esta situación conlleva que, en muchas ocasiones, sea 

la familia la que se haga cargo de sus familiares ancianos y/o 

enfermos atendiéndolos en su hogar. Este hecho justifica, 

una vez más, la necesidad de ofrecer un soporte y ayuda 

profesional, no únicamente al anciano incapacitado o enfer-

mo, sino al grupo familiar para garantizar la mejor calidad de 

vida posible. 

b) La salud de la familia se refleja en la salud de la comunidad. 

Es decir, la buena salud de la comunidad dependerá de la 

buena salud de las familias que la componen. Por lo tanto, 

identificar las necesidades comunes que presentan las fami-

lias y prestar una atención integral a las mismas tendrá como 

resultado unas familias y una comunidad más sana. 

 

La familia continúa siendo la principal dispensadora de los 

cuidados. Para minimizar el impacto de los problemas de salud y 

dependiendo de la situación de cada una de ellas, el equipo de salud 

adopta diversos modelos al momento de ofrecer cuidados: la familia 

como recurso del profesional; la familia como cuidadora apoyada por 

el equipo de salud; la familia como cliente del sistema sanitario, entre 

otros3. 

 

Consideramos este, un enfoque necesario, ya que la salud y 

la enfermedad son acontecimientos colectivos que afectan al conjun-

to familiar. Pues la misma, es generadora de hábitos de salud. Fami-

lias sanas garantizan comunidades sanas. Trabajando desde el Para-

digma de la Transformación “Actuar con”4. 

 

Abordaje del sistema sanitario. En cuanto al Eje Sistema de 

Sanitario  podemos concluir: 

 El sistema de salud argentino tiene una estructura mixta, 

descentralizada, apoyada en mecanismos de protección financiera, 

solventados fuertemente desde el mundo del trabajo, y donde la 

prestación de sus servicios descansa en prestadores públicos y pri-

vados, segmentados en cuanto a su población natural de atención. 

 A diferencia de otras naciones, el modelo federal nacional 

brinda total autonomía a las provincias (y en algunos casos, 

incluso a los municipios), para establecer la estrategia de 

cuidados de la salud de sus habitantes. Ello implica que las 

profundas diferencias en la distribución del ingreso se tras-

ladan directamente al cuidado de la salud, a través de la 

atención de los grupos de por sí más expuestos, que son 

aquellos que recurren a la cobertura pública como fuente 

principal de atención. 

 Los planes de cobertura pública así diseñados se implemen-

tan a través de gestiones ministeriales descentralizadas por 

provincia (y por secretarías de salud municipal en Buenos 

Aires y Córdoba, fundamentalmente), dando lugar a la aten-

ción de la población en establecimientos de propiedad 

subnacional. El Consejo Federal de Salud (COFESA), bajo la 

órbita del Ministerio Nacional, tiene bajo su responsabilidad 

coordinar las agendas provinciales. 

 Opera un esquema de protección financiera dependiente de 

las instituciones de seguridad social. Estas se encuentran a 

su vez abiertas en tres grupos: el Programa de Asistencia 

Médica Integral (PAMI), dependiente del Instituto de Servi-

cios Sociales para Jubilados y Pensionados; las veinticuatro 

Obras Sociales Provinciales (OSPr) dependientes del empleo 

público de las burocracias de cada provincia, y las aproxima-

damente trescientas Obras Sociales Nacionales (OSN), de-

pendientes normativamente de la Superintendencia de Ser-

vicios de Salud (SSS), que define el contenido y precio del 

Programa Médico Obligatorio (PMO), organizadas origina-

riamente por rama de actividad económica y actualmente en 

continuo proceso de cambio a partir de la libertad de op-

ción de sus beneficiarios. 

 La visión incluye un sostenido impulso, aplicación y evalua-

ción de políticas saludables con amplia participación de la 

sociedad. La Nación, las provincias, los municipios, las socie-

dades científicas, los colegios profesionales, las asociaciones 

gremiales, las casas de estudio e investigación y las institu-

ciones de la sociedad civil, acordarán periódicamente com-

promisos de políticas saludables, estableciendo prioridades, 

definiendo metas y evaluando su cumplimiento. 

 El sistema nacional de salud contemplará esquemas de in-

centivos que premiarán resultados y que se encontrarán 

vinculados a parámetros de calidad y de eficiencia. Estos 

esquemas resultan fundamentales para una correcta gestión 

de los recursos humanos como eje imprescindible de la 

organización de los servicios. 

 Argentina, como país federal, se tienen marcos regulatorios 

en ámbitos nacionales, provinciales y  municipales,  con  una 
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manifiesta debilidad desde el punto de vista de su coordinación y 

articulación. La utilización de las FESP en nuestro país está deman-

dando una mirada más profunda5. 

 

El mapa presentado en Figura 5 corresponde al decreto 315 

de la provincia del Chaco, donde se encuentran las 8 (ocho) regiones 

sanitarias representadas siendo la que corresponde a Presidencia 

Roque Sáenz Peña –Chaco, la región sanitaria VII. Centro Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Decreto 315 Provincia del Chaco: Regiones Sanitarias. Ministerio de 

Salud Pública. 

 

 

En el Barrio San Cayetano, 224 familias asisten al sistema de 

salud público, de las cuales 155 familias reciben atención en el 

(CAPS), que se encuentra dentro del mismo barrio. Comunidad del 

Barrio Mitre, 180 familias asisten al sistema de salud pública, 129 

familias en el centro de salud del mismo y, 152 familias en el Hospital 

de la Ciudad (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Lugar de asistencia sanitaria de los Barrios Mitre y San Cayetano, 

Presidencia Roque Sáenz Peña- Chaco. Año 2019.  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

KUn total de 65 familias tienen la posibilidad de acceso a la 

entidad privada por medio de obras sociales, 8 familias por medio de  

 pre pagas, 35 familias afiliadas al Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados (más conocido como PAMI) 

en el Barrio San Cayetano. Un total de 59 familias tienen posibilidad 

de acceso a la entidad privada por medio de obras sociales, de las 

cuales 36 familias son beneficiarias de PAMI en el Barrio Mitre. 

 

A través de este análisis nos planteamos lo siguiente: ¿De 

qué manera perciben los usuarios la demanda de atención en el 

sistema de salud público? ¿Cómo  se podría trabajar intersectorial-

mente? ¿Cómo se garantiza el Derecho a la salud en el Sector Públi-

co Sanitario? 

 

El derecho a la salud es un derecho inclusivo6. Frecuente-

mente, asociamos el derecho a la salud con el acceso a la atención 

sanitaria y la construcción de hospitales. Es cierto, pero el derecho a 

la salud es algo más. Comprende un amplio conjunto de factores 

que pueden contribuir a una vida sana7. 

 

La Constitución Argentina en su artículo 13 establece la 

salud como derecho del pueblo y deber del Estado. Destacamos la 

Atención Primaria de Salud como pilar fundamental para la atención 

de la comunidad, 660 familias de ambos barrios son beneficiadas 

con este modelo de atención, sobre todo con las políticas sanitarias 

que ofrecen los servicios, como, por ejemplo, remediar, programa 

materno infantil, SIISA, CUS, entre otros. Pero, cuando hablamos de 

fortalecer la Atención Primaria de Salud, nos referimos a las Redes 

Integradas de Salud, no como un porcentaje de sistemas separados 

(público- privado- sub) o, número de personas que reciben atencio-

nes a demanda. 

 

REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD OMS: “la 

gestión y prestación de servicios de salud de forma tal que las per-

sonas reciban un continuo de servicios de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y 

cuidados paliativos, a través de los diferentes niveles y sitios de 

atención del sistema de salud, y de acuerdo a sus necesidades a lo 

largo del curso de vida”8. 

 

RED SOCIO SANITARIA: Es la existencia de una red articula-

da de servicios sociales y de salud realizados por organizaciones no 

gubernamentales, municipios, sector estatal, etc., dirigidos funda-

mentalmente a las personas mayores, personas con problemas de 

salud mental y personas con problemas de salud crónicos que signi-

fican diversos grados de pérdida de auto valencia e implican cuida-

dos permanentes en la propia comunidad. Se caracteriza por la apli-

cación de un modelo de atención social y de salud adaptada, con-

juntada, articulada y específica para dar respuesta a las necesidades 

de los grupos señalados. 

 

Los principales elementos que caracterizan el modelo de 

atención integral basado en la APS (y que los hacen diferente de los 

otros modelos de atención) son tres: La centralidad en las  personas, 
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familia y comunidades- La Integralidad de la atención- La continui-

dad del cuidado8.  

 

Abordaje Enfermedades Crónicas No Transmisibles.  Las 

ECNT, por sus características (permanentes, irreversibles, incapacitan-

tes, prevenibles), requieren un abordaje intersectorial9. En Barrio 

Mitre de las 281 familias encuestadas: 90 presentan HTA, 36 DBT, 35 

Respiratorios.  Con un total de 280 familias que tienen al menos 1 

integrante de la familia que padece ECNT. Representando HTA 38%, 

enfermedades digestivas 15%, DBT 22%, respiratorias 25%. 

 

Si bien en este eje también fue graficado las enfermedades 

agudas respiratorias, hacemos énfasis en ECNT únicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES. Familias Barrio Mitre por 

Estudiantes de la Carrera de Medicina- 4 año- UNCAUS. Presidencia Roque Sáenz 

Peña- Chaco. Año 2019. Elaboración propia. 

 

 

En el Barrio San Cayetano, de las 349 familias encuestadas: 25 

presentan HTA, 10 DBT, 40 respiratorias. Con un total de 122 familias 

que tienen al menos 1 integrantes que padece ECNT. Representando 

la HTA el 31%, respiratorios 42%, Enfermedad de Chagas 27% de las 

familias encuestadas (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES. Familias Barrio San 

Cayetano por Estudiantes de la Carrera de Medicina- 4 año- UNCAUS. Presidencia 

Roque Sáenz Peña- Chaco. Año 2019. Elaboración Propia. 

 Educación para la salud, tener en cuenta: 

1. Relación asistencial, entre los muchos factores que intervie-

nen en ella cabe destacar: 

a) Técnicas de entrevista clínica 

b) Actitud del profesional durante la visita. 

c) Aceptación de las consideraciones y los problemas 

por parte de la persona. 

d) Respuesta del profesional frente a determinadas 

actitudes de la persona. 

2. Vivencia de la persona frente a la enfermedad. Las creencias 

del individuo influirán positiva o negativamente en sus reac-

ciones. 

3. Motivación y participación en la modificación de conductas. 

Es un error basar el cambio de comportamiento solo en la 

transmisión de información sobre el problema de salud 

concreto, esto, aumenta los conocimientos, pero no mejora 

las actitudes. 

 

A partir del ASIS acerca de las ECNT consideramos pilar 

fundamental la promoción de la salud y prevención de enfermeda-

des en la atención comunitaria desde el primer nivel de atención10. 

 

Además de estos ejes presentados de nuestra comunidad 

mencionaremos algunas características socioeconómicas que hacen 

a aquellos determinantes sociales de la salud, es decir aquellas cir-

cunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen. Conjunto de factores personales, sociales, políticos y 

ambientales que determinan el estado de salud de los individuos y 

las poblaciones11. 

 

Vivienda. 73 familias en el barrio san Cayetano presentan 

vivienda  colectiva (habitantes no familiares: convento, hogar, coto-

lengo, cuartel, etc.), siendo en el barrio mitre todas las viviendas de 

tipo particular (habitantes familiares). 

 

En ambos barrios prevalecen de  tipo material, representan-

do 214 flias en el  barrio mitre y, 244 flias en el san Cayetano y,  14 

familias tienen  viviendas de rancho (paredes de adobe, piso de 

tierra y techo de chapa o paja),  en el barrio San Cayetano. Y, en el 

barrio Mitre 11 familias (Figura 9). 

 

Condiciones de la vivienda. El 39%  en el barrio san Caye-

tano representa a viviendas en condición de buena: Buen manteni-

miento, ventilación e iluminación. Esto sería 136  casas. El 57% en 

condición de regular: requiere reparación, buena ventilación e ilumi-

nación, un total de 199 y, el 4% (14 viviendas) en condición mala: 

Insegura (grietas y/o apuntalamiento), mala ventilación e ilumina-

ción. 

 

En el barrio mitre el 77% en condiciones de regular (216 

viviendas), Buena 13% (37 viviendas) y, el 10% en condición de mala 

(28 viviendas). 
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Figura 9. Vivienda tipo-material Barrios Mitre y San Cayetano, Presidencia Roque 

Sáenz Peña- Chaco. Año 2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Suministro agua. 20 familias cubren la necesidad de agua a 

través de pozos de agua representando el 7%, 3 familias se abaste-

cen del agua de represas, 3 de  lagos y, 3 Flia de  lluvia.  Y, el 90%, 

252 familias disponen de red de agua (Figura 10). 

 

Un total de 63 familias se abastece de agua a través de reser-

vas, 14 familias de pozos, 3 familias de lagos y 269 disponen de red 

de agua de un total de 349 viviendas (Figura 11). 

 

Suministro eléctrico. En el barrio mitre de 281 viviendas  que 

accedieron a ser encuestadas, 6 de ellas no tienen suministro eléctri-

co, 275 sí. Y, en el barrio san Cayetano de 349 viviendas, 11 familias 

no tienen suministro eléctrico representando el 3%.  

 

Disposición de excretas. Dentro del microambiente 37 fami-

lias que representan el 13% de las casas encuestadas posee letrinas, 

238 instalados y 6 familias  tienen disposición de excretas al aire libre 

(Figuras 12 y 13). Como se observa Figura 13, 67 casas presentan 

letrinas, 38 aire libre y, 244 instalado. 

 

Recolección de residuos. La recolección de residuos en el 

barrio mitre 3 o más veces pasa el recolector de residuos que cubre a 

135 casas,  de 1-2 veces por otras manzanas, cubriendo 132 casas y  

14 casas que refieren no tener recolección de residuos. No se realiza 

en 70 casas que representan el 20% de las 349 casas visitadas y en-

cuestadas. 111  familias refieren que pasa el recolector de residuos 

de 1-2 veces por semana y, 3 o más veces cubriendo 168 casas 

(Figuras 14 y 15). 

 

Cultura Sanitaria Familiar. encuadradas como BUENA  

(Higiene personal y colectiva buena, aceptan orientaciones médicas), 

REGULAR (Higiene personal y colectiva no buena, aceptan parcial-

mente  orientaciones médicas), MALA (Higiene personal y colectiva 

deficiente, no aceptan orientaciones médicas). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Suministro Agua Barrios Mitre, Presidencia Roque Sáenz Peña- Chaco. 

Año 2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Suministro Agua Barrios San Cayetano, Presidencia Roque Sáenz Peña

- Chaco. Año 2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Disposición de excretas Barrio Mitre, Presidencia Roque Sáenz Peña- 

Chaco. Año 2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En el barrio Mitre, como se observa en la Figura 16, 59 vi-

viendas presentan una cultura sanitaria  de Regular, 6 mala y, 216  

Buena. 

 

El barrio San Cayetano presenta una cultura sanitaria de 

Regular 126 viviendas, 8 viviendas en condición de mala  y, 216  

buena (Figura 17). 
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Figura 13. Disposición de excretas Barrio San Cayetano, Presidencia Roque Sáenz 

Peña- Chaco. Año 2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Disposición de sólidos. Barrio mitre, Presidencia Roque Sáenz Peña- 

Chaco. Año 2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Disposición de sólidos. Barrio San Cayetano,  Presidencia Roque Sáenz 

Peña- Chaco. Año 2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Características Psicosociales. Definidas como  BUENA (En la 

familia todos trabajan o estudian, relación armónica con vecinos, 

participan en organizaciones). REGULAR (En la familia por lo menos 1 

no trabaja ni estudia, tiene conflicto con vecinos y a veces participa 

en  organizaciones). MALA (En la familia por lo menos 1 o más no 

trabaja ni estudia, tiene conflicto con vecinos por conducta inadecua-

da, actividades delictivas y no participa en organizaciones). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cultura sanitaria  Barrio mitre,  Presidencia Roque Sáenz Peña- 

Chaco. Año 2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Cultura sanitaria  Barrio san Cayetano,  Presiden-

cia Roque Sáenz Peña- Chaco. Año 2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se observa Figura 18, en el barrio San Cayetano 126 

familias tienen una situación de características psicosociales de  

regular. En condición de mala, representadas en 14 familias.  En el 

barrio Mitre se observa, 65 familias en condición de regular y, 12 

familias en de mala (Figura 19). 

 

Ingresos por familias. Destacamos aquí la satisfacción de 

necesidades básicas NB: hacinamiento, vivienda precaria, niño en 

edad escolar que no asiste al colegio, sanitario no instalado, jefe de 

familia con primario incompleto, higiene, recreación). BUENA 

(Satisfacen necesidades de alimentación, recreación, educación, 

higiene personal y ambiental). REGULAR (No satisfacen alguna de las 

necesidades básicas).  MALA (Serias dificultades para satisfacer sus 

necesidades básicas o no satisface ninguna de ellas). 

 

INGRESOS POR FAMILIA/VIVIENDA (DATOS INDEC 2022): MENOR A 

40 MIL PESOS MENSUALES (Indigencia)- ENTRE 40 MIL Y 95 MIL PESOS MEN-

SUALES (Pobreza) > A 95 MIL PESOS MENSUALES 

 

Es importante tener presente como los determinantes de 

salud afectan a cada familia. En el año 2000, todos los entornos para 
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Figura 18. Características psicosociales. Barrio san Cayetano,  Presidencia Roque 

Sáenz Peña- Chaco. Año 2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Características psicosociales. Barrio mitre ,  Presidencia Roque Sáenz 

Peña- Chaco. Año 2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

la vida y las actividades sociales, como las ciudades, las escuelas, los 

lugares de trabajo, los vecindarios y los hogares, deben proporcionar 

más oportunidades para promover la salud12 (Figura 20). 

 

 

DISCUSIÓN 
 

En cuanto al abordaje sanitario se hace necesario destacar el 

Derecho, particularmente en el área de salud. Pero  ¿Qué es el Dere-

cho a la Salud? 

 

El Derecho a la salud- Organización Mundial de la Salud- 

Folleto Informativo N° 31- Oficina del Alto Comisionado delas Nacio-

nes Unidas para los Derechos Humanos– es un derecho inclusivo. 

 

Frecuentemente asociamos el derecho a la salud con el acce-

so a la atención sanitaria y la construcción de hospitales. Es cierto, 

pero el derecho a la salud es algo más. Comprende un amplio con-

junto de factores que pueden contribuir a una vida sana. 

 

 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

que es el órgano  encargado  de  llevar  a  cabo  un  seguimiento  del 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Ingresos por familias. Barrio mitre. Barrio san Cayetano. Presidencia 

Roque Sáenz Peña- Chaco. Año 2019. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, los denomina "factores determinantes básicos de la sa-

lud". Son los siguientes: Agua potable y condiciones sanitarias ade-

cuadas; Alimentos aptos para el consumo; Nutrición y vivienda ade-

cuadas; Condiciones de trabajo y un medio ambiente salubres; Edu-

cación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud; 

Igualdad de género. 

 

El  derecho a la salud comprende algunas libertades. Tales 

libertades incluyen el derecho a no ser sometido a tratamiento mé-

dico sin el propio consentimiento, por ejemplo experimentos e in-

vestigaciones médicas o esterilización forzada, y a no ser sometido a 

tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Es 

uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.                                                    

El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequi-

ble a servicios de atención de salud de calidad suficiente.                                                                  

No obstante, unos 100 millones de personas de todo el mundo son 

empujadas cada año a vivir por debajo del umbral de pobreza como 

consecuencia de los gastos. 

 

Los grupos vulnerables y marginados de las sociedades 

suelen tener que soportar una proporción excesiva de los problemas 

sanitarios. La cobertura sanitaria universal es un medio adecuado 

para promover el derecho a la salud. El  Comité  de  Derechos  Eco-

nómicos,  Sociales  y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado 

que el derecho a  la  salud abarca  los  siguientes  elementos  esen-

ciales  e interrelacionados: 

a. Disponibilidad:  Se  refiere  a  contar  con  un número  sufi-

ciente  de  establecimientos de salud, recursos humanos 

(considerando médicos,  profesionales, técnicos y personal 

de salud capacitados) y programas, que incluyan los  facto-

res  determinantes  básicos  de la  salud,  como  agua  limpia  

potable  y  condiciones sanitarias adecuadas. 

b. Accesibilidad: Significa que los establecimientos, bienes y 

servicios de salud se encuentren accesibles a  todos,  hacien- 

Aguirre ER, et al.                                              Análisis de Situación de Salud  



-   82   - Revista Cadena de Cerebros (e-ISSN: 2448-8178)                                                                                Volumen 7, Número 2, 2023 

 “Avances y retos de la educación en Latinoamérica” 

do hincapié en los sectores más vulnerables y marginados de 

la población. Lo anterior implica: 

• Accesibilidad  física: Los  establecimientos, bienes  y  

servicios  de  salud  deberán  estar  al alcance  geográfico  

de  todos  los  sectores  de  la población,  así mismo los  

factores determinantes básicos de la salud, como el agua 

limpia potable deben ser de acceso intradomiciliario o 

encontrarse a una distancia geográfica razonable, incluso 

en lo que se refiere a las zonas rurales. 

• Accesibilidad  económica  (asequibilidad): Los pagos  por  

servicios  de  atención  de  la  salud y  servicios  relacio-

nados  con  los  factores determinantes  básicos  de  la  

salud  deberán basarse en el principio de  la equidad y 

ser proporcionales a los ingresos financieros de los hoga-

res. 

• Acceso a la información: Comprende el derecho del pa-

ciente a recibir y solicitar toda la información necesaria 

sobre su situación y el tratamiento que recibirá. Involucra 

también el derecho a recibir y difundir información  e 

ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la  salud. 

Sin embargo el acceso a la  información no debe menos-

cabar el derecho a la confidencialidad de los datos perso-

nales. 

c. Aceptabilidad: Todos  los  establecimientos y servicios de 

salud deberán  respetar    la  ética médica y los criterios cul-

turalmente aceptados. Además deberán ser   sensibles a  los  

requisitos del género y del  ciclo de vida. Así  mismo el pa-

ciente tiene todo el derecho de aceptar o no el diagnóstico y 

tratamiento que propone el personal sanitario. 

d. Calidad: Los establecimientos, servicios, equipamiento e insu-

mos de salud deberán ser también apropiados desde  el  

punto  de  vista  científico  y médico, y  ser de buena calidad; 

el personal debe estar capacitado; y debe contar con  agua 

potable y condiciones sanitarias adecuadas. Es parte de la 

calidad de los servicios de salud, el trato respetuoso, adecua-

do y oportuno a las personas que demandan atención. 

 

La Constitución Argentina en su artículo 13 establece la salud 

como derecho del pueblo y deber del Estado.  La República Argenti-

na es un Estado Federal; integrada por 23 provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (Capital Federal). Estas 24 unidades políti-

co-administrativas son las que tienen, por mandato constitucional, la 

responsabilidad del cuidado y la protección de la salud de la pobla-

ción. 

 

Como la salud es un derecho constitucional, se puede afirmar 

que no existen barreras legales que impidan el acceso de los argenti-

nos a los servicios públicos de salud. Por eso es que se considera que 

éstos brindan una “cobertura universal”. La mayoría de los doctrina-

rios circunscribe el derecho a la salud, como un derecho de la perso-

nalidad; es decir, «destinado a proteger el reconocimiento, la integri- 

 dad y el libre desenvolvimiento de la personalidad humana, tanto en 

su aspecto físico, como en el moral o intelectual» Borda se detiene 

en la protección jurídica de la integridad corporal y la salud. 

 

Llambías lo llama «derecho a la integridad física» o 

«derecho corporal de la persona» (Ver art. Dante D. Gómez Haiss). 

Como sostiene Suárez: «El derecho a la salud es un derecho 

«multidimensional» porque su satisfacción implica la consecución de 

varios estándares de calidad de vida (físico-mental etcétera), es tam-

bién un derecho de «tendencia expansiva», ya que su contenido no 

es estático: la evolución del hombre en el tiempo y los adelantos 

tecnológicos y científicos (en pos del bienestar de los pueblos por 

cierto), han ido variando de los estándares mínimos que conforman 

una «existencia digna» para cualquier habitante de una sociedad 

dada». Además afirma que «el derecho a la salud, abarca no solo «la 

salud individual», sino también a «la salud colectiva», la salud es un 

bien de toda la comunidad, un bien social» (Ver art. Dante D. Gómez 

Haiss). 

Libertades (+ derechos civiles): Derechos de libertad o auto-

nomía.  Derecho a controlar la propia salud y el propio cuerpo, con 

inclusión de la libertad sexual y reproductiva, y  el derecho a no 

padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni 

a tratamientos y experimentos médicos no consensuales 

 

Derechos (+ derechos sociales): Sistema de protección de la 

salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar 

del más alto nivel posible de salud (derecho inclusivo, factores de-

terminantes de la salud). 

 

Leyes: 

❖ Ley 22.431 Discapacidad (1981) 

❖ Ley 23.660 (1989) Obras sociales 

❖ Ley 23.661 Sistema Nacional del Seguro de Salud (1989) 

❖ Ley 23.753 Diabetes (1989/2013) 

❖ Ley 23.798 Lucha contra el SIDA (1990) 

❖ Ley 24.091 Sistema de Prestaciones Básicas en habilita-

ción y rehabilitación integral a favor de las Personas con 

Discapacidad (1997) 

❖ Ley 25.415 Hipoacusia (2001) 

❖  Ley 25.649 Genéricos (2002) 

❖  Ley 25.673 Salud Sexual y Procreación responsable (2002) 

❖  Ley 25.871 Migraciones (2004) 

❖  Ley 25.929 Embarazo, parto y post parto. Prestaciones y 

derechos (2004) 

❖ Ley 26.061 Protección integral de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes 

❖  Ley 26.130 Régimen para las intervenciones de contra-

cepción quirúrgica (2006) 

❖ Ley 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Inte-

gral (2006) 

❖  Ley 26.396 Trastornos alimentarios (2008) 

❖ Ley 26.485 Protección integral a las mujeres (2009) 

❖ Ley 26.529 Derechos del paciente (2009) 
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❖  Ley 26.588 Enfermedad celíaca (2009) 

❖ Ley 26.657 Salud mental (2010) 

❖  Ley 26.682 Medicina prepaga (2011) 

❖  Ley 26.689 Enfermedades poco frecuentes (2011) 

❖ Ley 26.743 Identidad de género (2012) 

❖  Ley 26.862 Reproducción asistida (2013) 

❖ Ley 26.994- Aprobación del CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 

DE LA NACION. Capítulo 2. Capacidad. Capítulo 3. Dere-

chos y actos personalísimos. Tutela (Sección 2)13. 

 

Marcus Pestana Ex-Secretario de Salud del Estado de Minas 

Gerais, Economista y Diputado Federal afirma que Todas las grandes 

transformaciones sociales parten necesariamente de un cuerpo de 

ideas que desafía las bases que sustentan una determinada realidad 

que obstaculiza avances y da señales de agotamiento. Todo cambio 

profundo de la realidad implica la construcción de consensos y con-

vergencias que conquisten corazones y mentes, movilizando las fuer-

zas políticas y sociales necesarias para sustentación del proceso de 

transformación. La práctica, sin una buena teoría, es ciega. La teoría, 

desvinculada de la acción transformadora, es estéril. La buena teoría 

cuando se transforma en fuerza social gana la capacidad de revolu-

cionar la vida. La práctica militante, armada con una buena teoría, 

gana profundidad y dimensión estratégica. 

 

La lucha por la construcción de un sistema público de salud 

en Brasil de acceso universal, con cobertura integral y calidad, forma 

parte de los sueños y conquistas de una generación forjadora de los 

valores de equidad y democracia. El SUS es la expresión, en el campo 

de la salud, de la aspiración de un país justo y del compromiso con la 

ciudadanía. 

 

Esa profunda transformación introducida en el sistema públi-

co de salud tiene su historia y sus actores. Todo gran conjunto de 

ideas transformadoras, antes de convertirse en patrimonio colectivo y 

de diluir las digitales que impregnaron su nacimiento, surge a partir 

de la reflexión crítica de algunos pocos “intelectuales orgánicos” que 

organizan el pensamiento, profundizan en el diagnóstico y el conoci-

miento sobre límites y potencialidades presentes en la realidad, le-

vantan estrategias, proponen desafíos, lanzan las bases del proceso 

transformador. 

 

En la reforma sanitaria brasileña no fue diferente. El amplio 

movimiento social, político y comunitario que acompaña la historia 

del SUS, fue permanentemente alimentado por el trabajo militante y 

cualificado de un conjunto de intelectuales sanitaristas. Uno de los 

pilares incontestables del éxito relativo del SUS hasta hoy es la soli-

dez de su marco teórico y conceptual. En ese escenario, algunos 

grandes formuladores e intelectuales se destacan. Eugênio Vilaça 

Mendes es uno de ellos. Eugênio concentra una rara combinación de 

cualidades. 

 

Su rigor y calidad intelectual, su inquietud existencial, espíritu 

público,   experiencia   acumulada,   creatividad,  integridad  personal, 

 agudo sentido crítico, compromiso social, espíritu militante, capaci-

dad de trabajo – son algunas de las características que lo convierten 

en uno de los más importantes pensadores de la salud pública brasi-

leña y uno de sus autores más leídos. 

 

Toda la trayectoria transitada, de la OMS a decenas de mu-

nicipios brasileños, del Banco Mundial a Ceará y Minas Gerais, de la 

OPS a la permanente interlocución con el Ministerio de Salud, ha 

sido marcada por el compromiso permanente de transformar las 

políticas públicas de salud en herramientas de mejora de la calidad 

de vida de las personas, especialmente de los más pobres. Con su 

extremo rigor analítico y su vigorosa capacidad crítica, no contem-

poriza frente a las abstracciones sin base en evidencias, retóricas 

inconsistentes, simplismos teóricos, ufanismos necios o atajos desa-

certados. Nos alerta permanentemente para que no durmamos 

sobre los laureles de nuestras provisorias e incompletas victorias en 

el SUS y continuemos en el trabajo de transformación permanente 

que la ruptura de paradigma introducida en 1988 nos impone. 

 

En “Las Redes de Atención de Salud”, una vez más, Eugênio 

Vilaça Mendes ofrece su inestimable colaboración para que enfren-

temos con audacia nuestra utopía inacabada. Propone una extensa y 

profunda reflexión sobre la necesidad de superar la fragmentación 

del sistema, de organizarnos correctamente frente a la presencia 

hegemónica de las condiciones crónicas, de priorizar definitivamen-

te la cualificación de la atención primaria de salud como base y 

centro organizador de las redes de atención integral de salud.  

 

Con este libro, Eugênio renueva su compromiso con una 

salud pública de calidad y reafirma su papel central como intelectual 

sanitarista militante. Ciertamente no es teoría estéril. En cada página 

las palabras y letras parecen saltar del papel para interpelar la reali-

dad y sus actores en la perspectiva de la permanente y necesaria 

transformación social. 

 

Espero que todos nosotros, como los gallos de João Cabral 

de Melo Neto, multipliquemos las semillas aquí lanzadas por Eu-

gênio Vilaça Mendes, tejiendo las nuevas mañanas de nuestro siste-

ma público de salud. 

 

“El mundo necesita un guardián de la salud mundial, un 

custodio de valores, un protector y defensor de la salud, incluido el 

derecho a la salud”.- Dra. Margaret Chan, Directora General de la 

OMS8. 

 

En cuanto a las ECNT, el Primer Nivel de Atención es el pun-

to clave de contacto con la población, pues constituye un ámbito 

privilegiado donde se pueden establecer vínculos profundos y dura-

deros donde se pueden establecer  vínculos profundos y duraderos 

entre el Sistema de Salud y la Comunidad. Ser referente local de 

salud  dentro de la organización  social implica  estar en permanente 

contacto con problemas sociales   complejos  dentro del área de 

responsabilidad, y es allí  donde  se  deben  resolver  con  calidad  el 
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90% de los problemas de salud. La principal fortaleza de este nivel 

reside  en las personas que allí trabajan.  

 

El centro de salud es una puerta de entrada prioritaria al 

sistema y tiene bajo su responsabilidad conocer, comprender y dar 

respuestas a las necesidades  y demandas de salud  que la población 

presenta a lo largo de su vida.  

 

La estrategia de Atención Primaria de la Salud  apunta a re-

definir la orientación del sistema sanitario desde el objeto  enferme-

dad hacia el objeto salud, dando una respuesta integral desde los 

distintos niveles de atención y anticipándose a la emergencia efectiva 

de un problema, trabajando con la comunidad desde sus determi-

nantes. 

 

En primer lugar, la identificación y detección de estos pacien-

tes, y posteriormente su seguimiento, implican un trabajo de equipo 

multidisciplinario, con objetivos comunes, sistema de registro con-

junto y actividades organizadas. Para dicha organización es necesario 

que todo el equipo llegue a acuerdos con el fin de unificar las pautas 

que hay que seguir y el sistema de evaluación, mediante protocolos 

de atención. Por otro lado, para mejorar y facilitar el acceso y el cum-

plimiento de los pacientes, se recomienda la programación de visitas 

en el centro sanitario y en el domicilio de los pacientes. 

 

En este tipo de atención, caracterizada por unos cuidados 

que deberán perdurar muchos años en unos individuos cuya calidad 

de vida ira disminuyendo, adquiere suma importancia  la relación 

asistencial que se establezca. Conviene considerar que la educación y 

el tratamiento de estos pacientes implicaran un cambio en sus hábi-

tos que deberá mantenerse  a lo largo de toda su vida. Nuestro obje-

tivo no es una rehabilitación a corto o mediano plazo (días, meses), 

como podría ocurrir en determinadas intervenciones quirúrgicas o 

enfermedades agudas, sino que es a muy largo plazo (años). Por 

tanto, no se trata de conseguir unos resultados óptimos en las prime-

ras visitas, sino que dichos resultados lleguen a formar parte  del 

propio estilo de vida del paciente y perduren en el tiempo.  

 

Una consideración importante sobre este tema es la de que 

solo el 30% de los pacientes siguen las instrucciones que se les pro-

porcionan. Esta afirmación nos obliga a reflexionar sobre los objeti-

vos, el contenido y la metodología de las acciones educativas o tera-

péuticas que impliquen cambios en la modificación de conducta9. 

 

La universidad como actor social importante visiona un desa-

fío más fuerte que supone este tipo de metodología es la aplicación 

de los conocimientos de salud con la participación de la mayor canti-

dad de actores sociales posible, y definido a través de un enfoque 

integral. 

 

M. Revere, acerca algunas reflexiones al respecto a las pre-

guntas que debemos realizarnos los actores sociales.  Indica que la 

pregunta correcta no es "¿cómo hacer  que  la  gente  participe?  sino 

 ¿cómo hacer para levantar las barreras que los servicios  de salud 

han ido generando históricamente para que la población no  partici-

pe?". Y, en caso que sea posible: se da como ¿Medio o Fin? 
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INTRODUCCIÓN NECESARIA 

 

En la segunda mitad del año 2020, el grupo de docentes de la 

Universidad Pedagógicaa que lideró el Proyecto de Investigación 

intitulado Saberes de orientadores escolares sobre su actividad pro-

fesional en colegios públicos de Bogotá, tuvo la oportunidad de con-

cluir el proceso, dejando varios insumos y elementos de análisis que 

conformaron la elaboración de otras reflexiones en diferentes mo-

mentos y formatos.  Esta labor concedió, a través de un estudio etno-

gráfico, el acercamiento de los saberes que ostentaron y mostraron 

Orientadores y Orientadoras de seis colegios públicos en diferentes 

localidades del distrito. 

 

Un criterio importante en la formulación del proyecto, como 

se indicó, fue la focalización de 6 docentes activos en la orientación 

con formaciones de base distintas.  Ello fungió como perímetro analí-

tico de contraste con respecto al saber disciplinar.  

 

Para encuadrar el trabajo, fue fundamental volver a los apor-

tes del filósofo e investigador canadiense Maurice Tardif (2014), 

quién elaboró una taxonomía de aquellos conocimientos, acciones, 

competencias y habilidades que dinamiza cualquier docente en su 

labor periódica relacionada con su contexto. Como expresa el autor, 

tales saberes son plurales, heterogéneos, temporales, diversos, prove-

nientes de fuentes variadas y, probablemente, de naturaleza diferen-

te1. 

 

En esta clasificación, aparecen grosso modo los saberes pro-

fesionales, los saberes disciplinarios, los saberes curriculares y los que  

 

———————— 
a Este equipo de investigación está compuesto por Isabel Cristina Calderón, Oscar 

Hernández Salamanca y William Orlando Rincón Oñate. 

 corresponden a la experiencia.  Además, el autor explicita finalmente 

que estos saberes no tienen una relación o emergencia simétrica de 

manera frecuente, que su visibilización está sujeta a las dinámicas 

del entorno y que se integran ulteriormente en el quehacer docente. 

Esta sinergia reconoce en suma saberes de tipo pedagógico dinámi-

cos y evolutivos en continua actualización gracias a la formación y 

reflexión de la práctica educativa. 

 

De otra parte, un grupo de estudiantes adelantaron entre el 

2022 y el 2023 un proyecto de grado intitulado La dimensión política 

del Orientador escolar:  un estudio fenomenológicob con el que 

pretendieron dar cuenta de la subjetividad que articula sentidos y 

que, para el caso, se expresa a través del rol. 

 

Sin duda, un contenido poco sencillo por la escasa bibliogra-

fía, por el protagonismo de la descripción densa o por las críticas 

que endilgan aún a esta perspectiva señalándola de metafísica entre 

otros variados asuntos.  Sin embargo, no deja de ser revelador el 

hecho de concebir desde la fenomenología una suerte de dilemas 

que podrían posibilitar la emergencia de la juntura subjetividad y 

conciencia, no necesariamente a través de las ocupaciones laborales 

en donde opera de una manera u otra la episteme institucional2 que 

bien podría situar un discurso asociado a unas prácticas habituales, 

tradicionales en la escuela. 

 

Innegablemente lo anterior sigue alentando variados estu-

dios en el tejido de la crítica que habilitarán otras caracterizaciones  

de las condiciones con que opera el mundo del empleo – técnico o 

económico3 - en la enajenación de la subjetividad.  Empero, tal com-

plejo puede ser analizado en otros documentos y reflexiones poste-

riormente. 

———————— 
b Investigación adelantada por Ángela Lara, Nathaly Ospina y Brayan Castro.  

 

 

Investigaciones a propósito de la Orientación Escolar han 

venido situando distintas tensiones que logran visibilizarse dentro 

de las comunidades educativas.  Estas tensiones giran en torno a la 

formación académica de los profesionales y su diálogo en la cultura 

escolar, a las disyuntivas con la política educativa, a la importancia 

de la Orientación en el territorio de la diversidad cultural y última-

mente entre otras, a las múltiples disrupciones que han exacerbado 

la convivencia escolar posterior al aislamiento social. Este documen-

to se inserta en los análisis que posibilita la mirada al entramado de 

roles, experiencias y sujetos a partir de elaboraciones fenomenoló-

gicas, para entender de qué manera orientadores y orientadoras 

revelan pormenores de las estructuras que les configuran y desde 

las cuales persiguen dar sentido a su labor en la institución educati-

va. Esta será el observable a tener en cuenta. Algunos datos y refle-

xiones vienen de proyectos investigativos que se comentarán al 

interior y que siguen suscitando cuestionamientos al respecto. 

  

 

Some research about Educational Guidance has been sho-

wing different visible tensions inside educational communities. 

These tensions rotate around academic formation and its dialogue 

in school culture, the dilemmas with educational policy, the impor-

tance of orientation in the perimeter of cultural diversity, and later, 

multiple disruptions that have exacerbated school life after isola-

tion. This document is inserted in the analyses that allow you to 

analize at the network of roles, experiences and subjects from the 

phenomenological elaborations, to understand how guidance 

counselors reveal details of the structures that configure them and 

from which they make sense of their work in the educational insti-

tution. This will be the observable to take into account. Some data 

and thoughts come from a research projects that will be discussed 

internally and that continue to raise questions about it. 

Palabras clave: Orientación escolar; subjetividad; fenomeno-

logía; experiencia. 

Keywords: Educational guidance; subjectivity; phenomeno-

logy; experience. 
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En consecuencia, el presente ensayo persigue plantear entra-

das fenomenológicas sobre el campo de la Orientación Educativa en 

entornos escolares.  Como se leerá adelante, precisar este topos es 

importante en tanto emplaza algo así como un domicilio que da 

trama y determina sus lindes de manera concreta. 

 

 

ÁMBITOS 
 

La Orientación está conceptuada para los docentes como una 

función a partir del decreto 1278 de 20024 – artículo 4 -.  Allí se preci-

sa que tal función comprende también las actividades curriculares no 

lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención a la comuni-

dad, en especial de los padres de familia de los educandos; entre 

otras variadas que refieren a actividades deportivas, culturales, de 

planeación, administración, etcétera; relacionadas con el proceso 

educativo. 

 

Sumado a esto, de manera previa el artículo 40 del decreto 

1860 ya había dejado orientaciones curriculares aproximadas que 

pretenderían encausar la orientación para estudiantes, con el propó-

sito de contribuir al pleno desarrollo de su personalidad, particular-

mente en cuanto a: 

 

“a) La toma de decisiones personales; b) La identificación de aptitu-

des e intereses; c) La solución de conflictos y problemas individuales, 

familiares y grupales; d) La participación en la vida académica, social 

y comunitaria; e) El desarrollo de valores, y f) Las demás relativas a la 

formación personal de que trata el artículo 92 de la Ley 115 de 

1994.” (p. 15). 

 

Se conecta con este panorama hacia el 2021, el propósito de 

contribuir al desarrollo socioemocionalc y al ejercicio de los derechos 

humanos de la población estudiantil al interior de los establecimien-

tos educativos, a partir de procesos de promoción, prevención, aten-

ción y seguimiento, como aparece en el Plan Nacional de Orientación 

Escolar5. 

 

Asimismo, un aspecto de gran relevancia es que el terreno de 

la Orientación viene adquiriendo una complejidad cada vez mayor, lo 

cual no debe ser considerado como un antecedente eludible. Esta 

complejidad parece estar en constante expansión, posiblemente 

como respuesta a las múltiples y cambiantes solicitudes que deman-

dan hoy las sociedades intrincadas como la nuestra. Dicho de modo 

diferente y abarcador, las instituciones educativas y sus gramáticas 

organizativas necesitan leerse y comprenderse desde de otras cate-

gorías analíticas que den cuenta de estas transformaciones. 

 

 

———————— 
c Esta temática considerada de especial sensibilidad se tornará esencial en el estudio 

de la cultura escolar posterior al aislamiento social como se profundizará en otro 

documento reflexivo que emerge en el contexto de la Evaluación de Carácter 

Diagnóstico Formativa con docentes del magisterio a finales del 2022. 

 De otro lado, es esencial señalar que la Orientación se inser-

ta en un armazón de dinámicas y relaciones heterogéneas que brin-

dan un ambiente de posibilidad para su desarrollo.  En este sentido, 

las características propias de la cultura escolar consienten procesos 

de escolarización disímiles de tal manera que logran adaptarse o 

resistirse en el camino. 

 

En esta urdimbre la reflexión actual logra otra entrada vital 

comentada anticipadamente.  Aquí, anclada al rol, anclada a las 

responsabilidades, a las determinaciones institucionales, a la inercia 

del día a día; anclada a este campo problemático, está la subjetivi-

dad – del orientador u orientadora - que significa y se significa ya no 

como una entelequia, un dato metafísico, un supuesto universal o 

un concepto en el plano de variables frecuentes de las Ciencias Hu-

manas. 

 

Lo anterior no es nimio justamente porque el sujeto en rela-

ción va elaborando otras capacidades simbólicas de la realidad que 

vaivienen hoy al amparo de las tecnologías de la comunicación y la 

información en ascenso.  Aquí en el entretanto, van ordenándose la 

percepción, la sensibilidad y sus marcos de valoración entre otros 

aspectos sustantivos. 

 

Hacer esta referencia a la subjetividad, no obstante, trae 

dificultades, incertidumbres o posibles incredulidades en tanto es un 

asunto escurridizo. Se expresa que la subjetividad se relaciona con la 

forma en que cada quien experimenta y da sentido a su entorno y 

que comprenderla escindida de su contexto no le da perspectiva 

empírica.  Por tanto, la subjetividad no es vista como abstracción 

sino como construcción social formada históricamente que se obje-

tiva en la toma de decisiones, en la interpretación y la actuación, 

etcétera de quienes hacen parte de la sociedad y la cultura. 

 

Se verá entonces que la gramática organizativa de la institu-

ción, las múltiples referencias que se tienen sobre el mundo y su 

expresión en las interacciones, propósitos, convicciones, discursos, 

prácticas, etcétera; permiten que esta construcción de sentido centre 

la subjetividad, la obliguen o la definan en los acontecimientos al 

interior de las escuelas. 

 

Si bien este documento no pretende abordar una categori-

zación de la subjetividad, sí precisa la recuperación del sujeto para 

realizar el estudio fenomenológico anunciado.  Hacer referencia a la 

subjetividad tiene que ver con la capacidad de construir significado 

y opciones que superen su concepción clásica en tanto receptora de 

impresiones sensibles acomodándose a estructuras instaladas en la 

naturaleza humana, tal como sucedía en el contexto del idealismo 

de fuerte injerencia kantiana. 

 

Guardando las distancias, es curioso y extraordinario el que 

los hechos cotidianos todavía estén sucediéndose con estos ecos 

decimonónicos mencionados, sin duda, guardando las distancias. 
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En efecto, pareciese que el sujeto estuviese enmarañado en 

una suerte de abandono contemplando lo que sucede a través de los 

medios o las redes sociales - al parecer - esperando que las cadenas 

de mercado recreen y resuelvan necesidades históricamente cons-

truidas en narrativas ahora inexorables.  Se percibirá que este sujeto 

de manera gradual va acomodándose a inéditas rutinas de control 

(ahora asumidas autónomamente) que redundan en reconfiguracio-

nes éticas, epistemológicas, estéticas, etcétera. 

 

Empero, otras opciones hay si hace presencia la intención de 

develar este panorama.  Se busca entonces identificar distintas condi-

ciones y alternativas que pudiesen dar pistas de un sujeto que asien-

te aprehensiones y análisis más heterodoxos, exponiéndose en ámbi-

tos de mayor comprensión. 

 

En esta perspectiva, hacer referencia a la subjetividad versaría 

sobre la capacidad de construir opciones que localicen el sujeto en el 

presente de cara a posibles futuros objetivamente posibles, es decir, 

un sujeto que se desmarca de las rutinas con la capacidad de situarse 

y de operar sobre lo que acontece. 

 

En esta línea propone el Prof. Zemelman (1997)6: 

 

“En primer lugar, diremos que la subjetividad no es solamente un 

problema posible de distintas teorizaciones, sino, además, constituye 

un ángulo particular desde el cual podemos pensar la realidad social y 

el propio pensar que organicemos sobre dicha realidad” (p. 21)6 

 

Ulteriormente, como se leerá a continuación, la subjetividad 

no se escinde de otra categoría importante para este análisis.  En 

efecto, concebir a un sujeto que piensa y se piensa en la realidad, 

lleva a considerarlo como un creador de mundos a los que retorna 

para determinarlos, para apropiarlos.  De este modo, surge la expe-

riencia que no concluye en la verificabilidad empírica, tiene una es-

tructura axiológica importante y que, al parecer en sinergia con Tar-

dif, puede empezar a descifrarse en la utilidad que aporta contextual-

mente. 

 

 

ENCUADRE 
 

A propósito de lo señalado por Waldenfels (2017), señalar 

que la fenomenología centra la experiencia, sigue siendo un lugar 

común que no posibilita precisar las honduras que logra en tratos 

teóricos y metodológicos7.  Esto quizá sea incidencia de las múltiples 

concepciones que se han elaborado en relación con diferentes auto-

res y tradiciones modernos, del trato desdeñable de la fenomenolo-

gía como disciplina o marco metodológico de estudio debido al uso 

recurrente descriptivo no causal en su desarrollo, o en últimas de la 

asidua interpelación que la fenomenología en general ha tenido con 

la ciencia positiva. 

 Así, resulta proclive encontrar en Gadamer (Verdad y méto-

do, 1992)8, Hussserl (La filosofía como ciencia estricta, 2014)9 o Mer-

leau Ponty (Fenomenología de la percepción, 1993)10 constantes 

reflexiones que refieren a maneras distintas de entender la fenome-

nología no en términos de lo explicativo en tanto no tiene la preten-

sión de universalizar de manera apodíctica sus hallazgos, entre otros 

aspectos porque releva la percepción subjetiva extramuros de la 

causalidad o de la genealogía psicologísta experimental. 

 

Sobre esta relación dialéctica con el talante de la ciencia 

natural del siglo XIX, que se vincula con las dinámicas posteriores, 

escribe Gadamer (1992)8: 

 

“Debemos a la ciencia la liberación de muchos prejuicios y la destruc-

ción de muchas quimeras.  Es pretensión de la ciencia cuestionar los 

prejuicios y conocer así la realidad mejor que hasta ahora.  Pero a 

medida que los métodos de la ciencia se extienden a todo lo existente 

resulta más dudoso que los presupuestos de la ciencia permitan plan-

tear la cuestión de la verdad en todo su alcance.  Nos preguntamos 

con inquietud si no hay que achacar a los métodos de la ciencia la 

existencia de tantas cuestiones que demandan una respuesta que 

aquella rehúsa dar.  La ciencia se niega a dar la respuesta desacredi-

tando la pregunta, es decir, tachándola de absurda.  Porque sólo tiene 

sentido para ella lo que se ajusta al método de hallazgo y examen de 

la verdad” (p. 52)8. 

 

Asunto que logra un diálogo cercano con lo expresado por 

Husserl (1982, p. 25)11 en las primeras líneas de La idea de la feno-

menología cuando diferencia la ciencia natural de la ciencia filosófi-

ca, la primera articulada con los principios lógicos expuestos por su 

colega contemporáneo Gottlob Frege. 

 

No se trata empero de realizar un exhaustivo estudio de la 

semántica en el perímetro del pensamiento moderno occidental 

para señalar palmo a palmo las aportaciones que han incidido o han 

constituido momentos de la experiencia fenomenológica.  Tal objeti-

vo nos llevaría a recuperar insumos eurocéntricos de Hegel, Bacon, 

Locke o Hume – entre otros - que desbordarían los propósitos del 

documento.  Lo relevante es encontrar que existen adjetivaciones 

otras de la experiencia superando el fárrago de sensaciones intem-

pestivas que hacen de la contingencia el lugar de acción y reflexión. 

Al respecto se pueden revisar los análisis de Villanueva (2009)12 o 

Rizo (2012)13. 

 

Estas disyuntivas exigen de manera previa concretar el al-

cance de la experiencia a modo de concepto ordenador en el trans-

curso de la reflexión.  Amalgamarla o solaparla en otros argumentos 

o darla por sobreentendida estimula quizá las incomprensiones o 

fortalece las referencias afines que históricamente se han hecho. 

 

La experiencia en fenomenología remite a un lugar que se 

va conformando a partir de la empiria preliminar de la realidad y se 

va ordenando como conciencia, es decir, parte de los datos sensibles 
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y va a la estructura que los datos posibilitan para que logren conteni-

do. 

 

Escribe Husserl (1982)9: 

 

“En la percepción, por ejemplo, se halla obviamente ante nuestros 

ojos una cosa; está ella ahí, en medio de las otras cosas, de las vivas, 

de las muertas, las animadas y las inanimadas; es decir: en mitad de 

un mundo que, en parte, como las cosas singulares, cae bajo la per-

cepción y, en parte, está también dado en nexos de recuerdos, y 

desde ahí se extiende hacia lo indeterminado y desconocido” (p. 25)9. 

 

Aquí la referencia a lo desconocido o lo indeterminado no 

discurre como entelequia o ficción, sino que atañe a aquellos objetos 

que se constituyen en la conciencia, que, en tanto objetos de la per-

cepción resultan siendo múltiples, plurívocos, posibles y por consi-

guiente en construcción.  Así, quien los percibe establece un puente 

que fluctúa con la realidad como su contexto, ahora no desde ningún 

lugar sino amalgamado con sistemas de creencias, valoraciones, 

voliciones, etcétera. 

 

Lo expresado entonces tiene dos concreciones sobre esta 

indeterminación.  La primera entender que la experiencia no se agota 

en la percepción, sino que conforma una forma de estar en el mun-

do10, esto es, localiza las acciones, interacciones, decisiones, etcétera; 

en el marco de la realidad concreta en donde el sujeto se sitúa, en 

otras palabras, este sujeto ingresa a la realidad y hace parte de ella.   

La segunda dimensionar la imbricación de estas acciones, interaccio-

nes, decisiones en una particular forma de existir que pone en juego 

el sujeto situado. 

 

Se leerá que la experiencia no se instituye sobre considera-

ciones adjetivadas como manifiestas, indiscutibles, auténticas preten-

diendo por tanto diseñar otros ámbitos de comprensión. Hans-Georg 

Gadamer en su texto Verdad y Método II, continuando con esta línea 

argumental, indica lo siguiente: 

 

“Sin embargo, la pretensión de la ciencia es superar lo aleatorio de la 

experiencia subjetiva mediante un acontecimiento objetivo, y el len-

guaje del simbolismo equívoco mediante la univocidad del concepto.  

Pero cabe preguntar: ¿hay dentro de la ciencia como tal un límite de 

lo objetivable basado en la esencia del juicio y de la verdad enunciati-

va?” (p. 55)8. 

 

Como se ha venido comentando en varios documentos refle-

xivos –Alcázar Medina (2005)14, Ayala Carabajo (2016)15– resulta irre-

cusable la confrontación que tuvo esta tradición interpretativa con la 

línea del positivismo lógico y sus expresiones en la filosofía analítica 

a partir Frege, Carnap, Russell o Wittgenstein.  En esa disyuntiva 

asuntos esenciales como lo denominado verdad o falsedad estarían 

definiéndose entre la apología de un metalenguaje técnico y sofisti-

cado que se logra sumando enunciados y la interpretación que aper-

tura distintas formas de acercarse o distanciarse de ellas. 

 En articulación con lo anterior, para el primer tercio del siglo 

XX el conocimiento natural solo comprendía la naturaleza física 

sujeta a conocimientos y principios universales que luego se corro-

borarían a través de deducciones correspondientes.  Por el dominio 

de este talante metodológico y ontológico, ello pretendió extrapo-

larse a lo que Husserl denominó la naturaleza psíquica con implica-

ciones epistemológicas relevantes11.  De esta manera señaló: 

 

“Así progresa el conocimiento natural. Se va adueñando cada vez en 

mayor medida de lo que efectivamente existe y está dado (ambas 

cosas, desde un principio y al modo de lo que de suyo se entiende) y 

sólo hay que investigar con más detenimiento en lo que hace a su 

alcance y contenido, a sus elementos, relaciones y leyes. Así surgen y 

crecen las distintas ciencias naturales: las ciencias de la naturaleza 

(como ciencias de la naturaleza física y de la naturaleza psíquica), las 

ciencias del espíritu, y, por otra parte, las ciencias matemáticas (las 

ciencias de los números, de las multiplicidades, de las relaciones, etc.). 

En estas últimas ciencias no se trata de seres efectivos reales, sino de 

seres posibles ideales válidos en sí -pero, por lo demás, también 

desde un principio aproblemáticos -” (p. 19)11. 

 

Lo que manifiesta el autor estrechamente vinculado al talan-

te de esta reflexión, es que existe una realidad que ha estado bajo el 

lente de la ciencia positiva, regulando, parametrizando, limitando, 

encajando; entendiéndose como única o primordial.  Esta no es una 

cuestión menor. 

 

Allí puntualmente la experiencia resulta siendo un compen-

dio de actividades contingentes inercialmente perfeccionadas que, si 

bien pueden generar experticias, no logran exponer fácilmente una 

estructura.  Pero, ¿cómo se relaciona esto con el tema que convoca 

el análisis en el presente documento? 

 

Verán. En los entornos educativos es usual encontrar que la 

experiencia está asociada a habilidades que le permiten a un sujeto 

desenvolverse con mayor destreza incorporándolas gradualmente 

en el trabajo docente. Su reconocimiento, teniendo en cuenta varia-

bles de política, de normatividad, de relacionamientos con la comu-

nidad, etcétera; irá consolidándose históricamente y de allí surgirán 

quizá otras confianzas o incertidumbres habituando el devenir, esta 

vez signado por una teleología amparada en las representaciones 

sociales dominantes que la sociedad apropia y va imponiendo en 

general dentro de las instituciones. 

 

Lo que se quiere decir, es que la experiencia –para el caso de 

la Orientación- se va registrando y examinando al amparo de los 

cánones que, de manera convencional, van haciendo carrera en las 

instituciones educativas y sus comunidades, desde referentes prag-

máticos, eficaces, útiles, etcétera; constriñendo posiblemente apues-

tas e intenciones distintas que pudiesen manifestar mayor juntura 

con marcos valóricos y elaboraciones reflexivas disímiles.  Tal cues-

tión dominante conjeturaría que hay una sinergia cumplida o com-

pleta entre lo que tiene en mente quien llega a una institución edu-

cativa a ejercer el rol de  Orientador  u  Orientadora  y  las  múltiples 
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circunstancias que allí transitan y se tornan solicitudes para él o ella.  

En otras palabras, que todo encaja o encajaría como un rompecabe-

zas en donde previamente hay una figura, foto o dibujo anunciado. 

 

Sin embargo, al parecer no sucede perpetuamente de mane-

ra tal y la experiencia que se devela en ese instante no es indiferente, 

la experiencia que emerge repentina muestra que hay marcos de 

sentido distintos de afecciones cotidianas interactuando.  En conse-

cuencia, hablar de experiencia: 

 

“…implicaría que todo saber se funda en un mundo previo de expe-

riencias vividas, donde lo vivido no se reduce a la satisfacción de 

necesidades, ni tampoco a la inclusión en su orden simbólico, sino al 

reconocimiento de un régimen de intercambio sustentado en la po-

tencia o, por así decirlo, en la siempre incumplida promesa de sentido.  

Aproximarse desde aquí a la experiencia educativa a partir de su 

carácter negativo, provoca toda positividad, prescriptiva – taxonómica 

y ordenadora – normativa y reguladora que le otorga a la educación – 

ya sea como un bien heredado con fines prácticos y utilitarios perfec-

tamente explicables y descriptibles o como el legado de un bien 

moral y epistemológico de un mundo comprensible, comunicativo, 

racional y lógico— un sentido práctico, uno racional o la suma de 

ambos” 16. 

 

Así, indagar por la experiencia o centrarla para su estudio, no 

termina en la concomitancia perceptible trabajo–obligación–

reconocimiento, en las distintas instituciones educativas y su cultura 

escolar. En ese perímetro la experiencia estaría determinada por su 

facticidad sin exhumar contenidos de la subjetividad en donde se 

aloja la estructura de la experiencia. 

 

Harry Reeder, en tu texto La praxis fenomenológica de Hus-

serl (2011), bajo el apartado de evidencia señala que el método feno-

menológico describe las estructuras de nuestra experiencia17. Este 

método, escribe Reeder, más que explicar por qué las cosas aparecen 

como aparecen, “procura describir cómo aparecen los fenómenos” (p. 

24)17.  Aquí estas estructuras refieren a las características generales 

de la evidencia vivida.  En palabras del autor: 

 

“…la fenomenología se interesa en las características generales de la 

evidencia vivida; esta es la razón por la cual debemos dirigirnos a las 

estructuras de una experiencia, más que a la experiencia por sí misma, 

y continúa:  Una estructura, entonces. es una característica encontrada 

en un campo común a varios casos o ejemplos experimentados de 

ella” (p. 24)17. 

 

 

ALGUNOS DATOS EN LAS INVESTIGACIONES Y 

TRABAJOS COMENTADOS INICIALMENTE 
 

Teniendo en cuenta el hilo argumental de los apartados ante-

riores para el objeto de esta reflexión, los observables que dejaron 

realizar análisis y consideraciones puntuales a partir de la fenomeno-

logía y sus dilemas, se situaron en algunas orientaciones escolares de 

 Instituciones educativas públicas en la ciudad de Bogotá como se 

mencionó en la primera parte del texto.  Ello resulta relevante en 

tanto el alcance de las investigaciones aludidas no desborda un 

lugar específico y por consiguiente instala aproximaciones catego-

riales determinadas. 

 

Así, para la conclusión del documento, en este acápite se 

tomarán algunas palabras de docentes orientadores y orientadoras 

de IEDs que consientan la revisión de aspectos significativos en el 

camino. Si bien las transcripciones completas, nombres y avales de 

sus protagonistas están en los informes del Centro de Investigacio-

nes de la Universidad Pedagógica Nacional, aquí se referirán como 

Orientador u Orientadora 1, 2, 3, etcétera; preservando por distintas 

razones su identidad. 

 

Un primer asunto, posibilitará un regreso a algunas afirma-

ciones de gran calado hechas por Durkheim en sus estudios socioló-

gicos y que logran dotar de sentido las imbricaciones entre la escue-

la y la sociedad18. 

 

El sociólogo y filósofo francés en su texto Educación y Socio-

logía escribía lo siguiente: 

 

“[sic] Sin embargo, y, de hecho, cada sociedad; tomada en un mo-

mento determinado de su desarrollo, dispone de un sistema educa-

cional que se impone a los individuos con una fuerza por lo general 

irresistible. Resulta baladí el creer, que podemos educar a nuestros 

hijos como lo desearíamos.  Existen unas costumbres a las que nos 

vemos obligados a someternos. Si tratamos de soslayarlas en demasía, 

acaban vengándose sobre nuestros hijos. Estos, al llegar a la edad 

adulta, no se encuentran en condiciones de vivir en medio de sus 

contemporáneos, por no comulgar con sus ideas. Que hayan sido 

educados según normas o demasiado arcaicas o demasiado vanguar-

distas, poco importa para el caso; tanto en un como en el otro, no 

pertenecen a su tiempo y, por consiguiente, no se encuentran en 

condiciones de vida normal” (p. 57)18. 

 

Este fragmento es relevante pues propone el acoplamiento 

de la educación y la sociedad a través de la sujeción a normas y 

principios ordinarios en general. Estos artilugios suponen un proyec-

to social y cultural en entramados jurídicos, políticos, religiosos, 

económicos; en suma, superposiciones y formas que posiblemente 

se mantienen en el presente con otros atributos. Resulta indudable 

que estamos en otras coordenadas, pero aún sobrevive esta necesa-

riedad de localizar modelos, esquemas o propuestas educativas que 

intensifiquen el telos de la educación de cara a consolidar una socie-

dad contemporánea. 

 

Es evidente que nuestro país dista de la realidad gala, pero 

en el contexto de la experiencia moderna los aires no solo de Fran-

cia, sino de otros países occidentales son notables en la biografía 

nacional.  Quizá estructuras, dispositivos, mecanismos y procesos 

apropiados han admitido estas injerencias dentro de lo que podría 

calificarse como reproductivo. 
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Lo que se quiere afirmar aquí es que las comunidades educa-

tivas, fruto de apropiaciones progresivas y tradicionales dentro y 

fuera de la escuela gradualmente han elaborado paradigmas históri-

cos, quizá extrapolados, desde los cuales solicitan a las instituciones 

educativas misceláneas exhortaciones y reclamaciones que la desbor-

dan, impeliendo a sus protagonistas (para el caso a las Orientaciones 

escolares) a asumir consuetudinariamente compromisos sin que haya 

claridad de sus lindes en términos de encargos y tiempos.  ¿Cuál sería 

específicamente la consigna aquí? ¿Se trata solamente de funciones 

ancladas a imperativos normativos? 

 

Se olvida que el rol lo sostienen sujetos cuya estructura de la 

experiencia quizá no está en su capacidad y pericia de sortear las 

adversidades. Aquí tal estructura está ordenando a un sujeto muy 

contingente que pretende darle sentido a lo que acontece, muchas 

veces desde una formación académica de base exigua y un piso axio-

lógico que procura respaldar las acciones con un toque muy perso-

nal. 

 

Algunos docentes del distrito bogotano han urdido en co-

rrespondencia algunas caracterizaciones de la complejidad en que se 

ha abierto camino la Orientación al amparo de una política que da 

paso a ambigüedades o a implícitos y al parecer, por esa misma vía, a 

sobre cargas laborales tramitando problemáticas cosmopolitas19. 

 

Lo que se colige, es que la escuela trata - de una manera u 

otra - de resolver vicisitudes complejas fácticas amalgamadas en 

imperativos de carácter ético devenidos de algún lugar y que se tor-

nan cuestionamientos hacia adentro, desde sectores sociales que 

esperan frecuentemente impasibles a que todo se resuelva de mane-

ra inercial. 

 

A continuación, se configurará un primer campo desde la voz 

de Orientadoras y Orientadores escolares.  Expresa la Orientadora 1 

(IED en la localidad de Usme): 

 

“…pero cuando uno está aquí adentro uno sabe que hay unos proce-

sos escolares que se tienen que realizar, por ejemplo se tienen gru-

pos de apoyo a los niños que tienen dificultades académicas y esos 

grupos por ejemplo los hago yo, entonces trabajo con ellos hacién-

doles actividades para reforzar el tema académico, los terceros, por 

ejemplo, vengan los terceros y les trabajamos todo lo que es suma y 

resta o lecto escritura del grupo pequeño de los que van más o me-

nos, pero no sólo es acá, llamamos a los papás para que ellos nos 

ayuden afuera para buscarles afuera de pronto refuerzo escolar o 

terapias ocupaciones y todo eso, yo digo que no trabajo sólo con los 

niños sino que involucro siempre a las familias, porque a veces uno 

trabaja aquí como un cucarrón solito y afuera los papás: ¨Es que en 

ese colegio no hay ni orientador¨, no lo conocen a uno, entonces uno 

tiene que estar empalmado todo el tiempo con las familias para que 

sepan todo lo que se hace realmente en el colegio.” 

 

En otro punto de la ciudad, comenta la Orientadora 2 (IED en 

la localidad de Usaquén): 

 “…Si, digamos que sí. Lo que se busca es un trabajo en equipo ¿sí? 

Como todo es un poco difícil porque pues buenos los profes tienen 

sus tradiciones. El primer choque que me pasó acá fue duro porque 

había profes que me decían a mí: - Y es que usted va a venir acá a 

enseñarme cómo trabajar cuando llego 25 años trabajando. Me va a 

sacar de mis clases-. Y yo: -No profes tranquilos, vámonos conocien-

do. La idea es yo poder aportarles algo también a partir de lo que yo 

veo desde esa mirada externa-. Entonces sí suele ser un poco com-

plejo”. 

 

Quizá se comente que el denominado “trabajo en equipo” 

también se ha abordado en varias reflexiones e investigaciones.  

Para el referente de este documento, no obstante, no es protagóni-

co, aunque tampoco es menor entre otras cosas, porque tales em-

palmes han habilitado la visibilización de las tareas de la Orientación 

en las instituciones.  Posiblemente la relación con otras unidades o 

protagonistas logra que los procesos redunden y, a la mirada de los 

espectadores, que sean visibles o como se comenta ahora, significa-

tivos. 

 

Un segundo asunto, centrando la deliberación, si bien el 

tema aquí tiene que ver con el lugar de la Orientación en clave de 

responderle a la comunidad, de manera semejante el alcance y con-

creción de esta respuesta reposa en las decisiones que cada orienta-

dor u orientadora toma.  Léase esto en detalle. 

 

Se explicaba arriba que hay una suerte de prácticas y cos-

tumbres instaladas en la sociedad solapadas en sistemas de creen-

cias que van organizando un ángulo de mirada de la realidad.  De 

esa mixtura endémica no se escinden aquellas personas que están 

en la Orientación Escolar particularmente. En el marco de esta y 

otras investigaciones se ha encontrado que hay un sustrato valórico 

sobrellevando los roles de quienes ocupan este lugar y les mueve a 

mostrar autoridad, experticia, razonamientos perspicaces, objetivi-

dad y claridad la mayor parte del tiempo. ¿Es de esta manera? 

 

No deja de ser una disyuntiva relevante identificar cómo 

dimensiones simbólicas de una y otra parte se entrecruzan e inter-

pelan en ambientes institucionales, aunque no solamente allí – y 

que, por una suerte o designio social en relación dialéctica con la 

escuela, lleva a que la Orientación manifieste dominio incluso sobre 

aspectos en los que puede poner comprometer otros tiempos, la 

salud o la seguridad20.  En este sentido se dirá que es lo que se es-

pera dentro de la IE, dentro de la comunidad, dentro de los muchos 

sectores sociales. 

 

Comenta una docente distinta (IED en la localidad de Engativá): 

 

“Yo tengo el liderazgo. A veces reconocer eso es difícil y decir ¡No 

pues tan líder! ¿y porque lo reconozco? Cuando yo llego aquí, existían 

dos orientadoras que llevaban 18 años  una  y  la  otra  10  años  y  no 

existía un proyecto de orientación. Llego yo en mi lógica de mi cabeza 

pues yo necesito estar estructurada y empiezo a decir  ¿Qué  vamos  a  
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hacer? Porque la orientación no se veía y el trabajo de orientación o 

sea ¿Qué hace una orientadora? Nada, es la apaga incendios”. 

 

“Y yo me doy a la tarea de buscar al equipo de orientación y construi-

mos un proyecto y adicionalmente busco la estrategia para mostrar el 

trabajo con coordinadores y profes. Y con orgullo puedo decir que en 

2015 que llegó yo a marzo hicimos la primera presentación de la 

estructura, del diagrama de orientación, de los proyectos sensibles 

que trabajamos y como desde ahí las opciones se van articulando, 

inclusive un coordinador que llevaba mucho tiempo ahí dice: “es la 

primera vez en quince años que el equipo de orientación pide una 

reunión y que muestra su trabajo”. 

 

Y continúa más adelante: 

 

“Hay algo que yo creo que es una necesidad que ojalá dieran una 

clase así en la universidad y es el tema de la lectura del cuerpo, la 

corporalidad, el mirar a la gente, observarla, leer su estado anímico, 

leer casi que sus pensamientos, inclusive yo le digo a los profes: “a 

veces los chicos con el silencio dicen más o las familias con su silencio 

le dicen más” ¡que no! ¡Qué normal! ¡Que estoy bien! Y si usted no 

tiene en ese momento la capacidad desarrollada pierdes el caso, el 

chino no vuelve, la familia no vuelve”. 

 

“Entonces yo diría que el liderazgo me sirve en unas y cuando tú me 

lo preguntas eso es más para equipo, pero para intervención indivi-

dual si debe ser la capacidad de escucha, de la corporalidad ¡si es que 

existiera una manera de leerla! Empatía, yo creo que un orientador 

debe ser tremendamente empático, porque si no sienten que eres un 

dictador de la orientación; tomar decisiones, por ejemplo, intentar no 

tomar decisiones que no le corresponden a uno, sino que la gente 

desarrolle esa capacidad de descubrir su fortaleza”. 

 

Ulteriormente, reflexiona un Orientador de la localidad de 

Puente Aranda: 

 

“[sic] Ah bueno, entonces en la medida en que uno va practicando va 

viendo cosas que sabe hacer, es decir…perdón olviden eso. Repito, ah 

bueno, en medio del ejercicio que estuve haciendo en la formación en 

contexto tú te vas dando cuenta que hay cosas que se te dan mejor 

que otras y vas viendo que hay cosas que se dan de una manera 

particular frente a ciertas situaciones. Yo encontré en formación en 

contexto, perdón, formación en contexto no solamente fue la expe-

riencia de la universidad hay otras experiencias de cosas que uno 

hacia antes y de cosas que hacía durante su proceso formativo que lo 

lleva a esto, o sea, esto no es tan gratuito. Digamos, lo único que lo 

forma a uno no es la universidad, hay múltiples contextos, entonces 

en esa interacción en varios contextos. Encontré en mi caso particular 

tres fortalezas o tres aptitudes o capacidades que yo tenía. La primera 

eran habilidades comunicativas, yo nací hablando carreta y me servía 

hablar carreta y esa carreta encarretaba a la gente. En otras palabras, 

yo hablaba y la gente me escuchaba”. 

 

“Dos, segundo. Otra cosa bien particular que descubrí que tenía era 

que muchas de las personas que me escuchaban eran niños y adoles-

centes y  lo tercero que yo noté era que yo era bueno no solamente 

para hablar carreta y que la  gente  me  escuchara  sino  que  la  gente 

 cuando me escuchaba algo le ocurría  y la gente salía hacer algo o a 

dejar de hacer algo distintito a lo que hacía antes de  que yo hablara 

con ellos”. 

 

Un tercer asunto -muy preliminar y corto- que conformaría 

un texto de mayor amplitud, estaría en la correlación que pareciera 

natural entre la Orientación y lo que llamaría aquí el talante religio-

so. 

 

Muchas de las familias en Colombia (aunque al parecer no 

solamente en este país) vienen generacionalmente aleccionadas o 

enseñadas a usanza de la tradición católica por razones de una 

evangelización extendida al amparo de una constitución que domi-

nó gran parte del siglo XX.  En esta, grosso modo, se consideraba 

que la educación pública era organizada y dirigida en concordancia 

con la Religión Católica, hecho que, como lo señala Helg (1987, p. 

28), posibilitó la intervención de la Iglesia en la enseñanza de la 

religión y la moral sin intervención activa del estado en ello21. 

 

El correlato de esto, se dio en la formación axiológica de 

este talante al interior de muchos núcleos domésticos, en la ponde-

ración de valores católicos, en la formación denominada ciudadana, 

en fin; que amplió su presencia en las instituciones educativas.  Si 

bien, hubo formalmente un quiebre en la constitución del 1991 

donde se precisaba que no habría discriminación social o cultural 

por razones religiosas - garantizando la libertad de culto - se hace 

habitual en el día a día la circulación de valores como el respeto, la 

responsabilidad, la justicia que quizá aún estén imbuidos semántica-

mente de modos, hábitos y rutinas de credo. 

 

En conversaciones informales, actividades académicas, desa-

rrollo de prácticas educativas se encuentran Orientadores u Orienta-

doras que incorporan en el trabajo diario su creencia en Dios, su 

don de la caridad, su ayuda al desamparado (consideraciones arrai-

gadas y comprendidas en el armazón antes comentado) que se 

localizan a modo de clausula para atender las agendas que corres-

pondan. 

 

 

UN PAR DE ELEMENTOS EN EL CIERRE 

TRANSITORIO DEL TEXTO 
 

Se mencionó qué los observables concretaban exposiciones 

y argumentos a propósito de los quehaceres tramitados por orienta-

dores y orientadoras in situ, ya que no se hace referencia a sujetos 

que estén por fuera de la realidad, esto es, entelequias sobre quie-

nes se hacen discursos desde marcos de referencia imbuidos por 

una teleología en pretensión de objetivarse a través de la política 

educativa o de imperativos sociales. ¿Un tema de adaptación? 

 

Quienes han abordado, conocido o trabajado desde la feno-

menología quizá hayan notado con mayor intensidad que retorna  la 

Rincón WO.                                 Sobre la experiencia de la Orientación Escolar   



-   94   - Revista Cadena de Cerebros (e-ISSN: 2448-8178)                                                                                Volumen 7, Número 2, 2023 

 “Avances y retos de la educación en Latinoamérica” 

pregunta por lo que va haciéndose natural en lo cotidiano.  La cues-

tión estaría en dejar pasar este dato por temas asociados a la displi-

cencia que impone el vértigo de los acontecimientos y que, como 

sucede en las vivencias y narrativas de las Orientaciones, persigue 

encontrar sentido desde la contingencia. 

 

Abordar una reflexión con insumos de la fenomenología en 

hechos o ambientes delimitados solicita la búsqueda de aquello in-

determinado que da sustento a las acciones, decisiones y razona-

mientos.  Hablar de indeterminación, ya se señaló - no es hacer refe-

rencia a abstracciones escindidas del día a día.  Hablar de indetermi-

nación es hacer referencia a la multiplicidad de posibilidades que se 

localizan diariamente y que un sujeto que está en este entramado 

pretende resolver con estrategias y herramientas antes estudiadas, 

antes empleadas; y que en distintos contextos escolares suceden 

como rutinarias ya que en términos usuales… funcionan. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La gestión educativa es una labor de alta responsabilidad, 

que requiere asumir retos frente a las diversas demandas que existen 

alrededor de los proyectos educativos; esta responsabilidad se incre-

menta y, a su vez, se dificulta al tratarse del sector educativo público. 

 

Se espera que los esfuerzos de los directores escolares se 

enfoquen hacia el fortalecimiento del área misional de la escuela, es 

decir, la gestión académica y, en el marco de esta, la práctica peda-

gógica y el seguimiento y mejoramiento académico. Sin embargo, 

alrededor de esta misionalidad existen múltiples aspectos que deben 

funcionar coordinados para lograr que la escuela avance. El problema 

radica en que todos esos aspectos, en el caso de las escuelas públicas 

en Iberoamérica, se encuentran también bajo la responsabilidad de 

los directivos docentes, lo cual provoca que estos deban dedicarse a 

actividades que les desconcentran del aspecto neurálgico de la es-

cuela: lo pedagógico. 

 

Se relacionan algunas de las dificultades para el ejercicio del 

liderazgo pedagógico; estas, tienen que ver con las limitaciones de 

tiempo, las problemáticas convivenciales y la territorialidad del do-

cente. Así las cosas, la presente reflexión tiene el propósito de visuali-

zar las mencionadas dificultades en el contexto iberoamericano, para, 

de esta manera, describir las raíces del problema e iniciar una discu-

sión que permita en próximos estudios e incitativas, plantear alterna-

tivas de solución. 

 

 

EL DÍA A DÍA DEL DIRECTOR: UNA CARRERA 

CONTRA EL TIEMPO QUE GENERALMENTE PIERDE 
 

Ser director escolar en Iberoamérica no es tarea sencilla. El 

ejercicio del liderazgo pedagógico por parte de los directores escola-

res debería ser la prioridad de su agenda. A pesar de esto, la realidad 

indica que los lideres educativos tienen poco tiempo para ello. En el 

marco de ese liderazgo pedagógico, Leiva et al.1, exponen que el 

acompañamiento a los docentes en el aula y la retroalimentación se 

presentan como una práctica más que pertinente y una acción  estra- 

 tégica; sin embargo, esta labor es poco frecuente. En realidad, en la 

cotidianidad de la escuela, lo común es que los directores escolares 

no ingresen a las aulas debido a la falta de tiempo. Esta situación se 

da por temas ajenos a la voluntad del directivo; la verdad es que su 

tiempo se ocupa en atender todo lo que sucede en la institución, 

desde temas de infraestructura hasta manejo de personal, pasando 

por la gestión de recursos físicos y la implementación de la política 

pública2. A pesar de la planeación, a pesar de la programación de 

agendas; el día a día del director escolar se convierte en un sinfin de 

novedades, requerimientos e imprevistos y en una lista de pendien-

tes que crece como una bola de nieve y nunca termina. 

 

Se ha instalado un modelo de gestión educativa centrado en 

lo administrativo, en las tareas burocráticas, en la fiscalización y en 

las rendiciones de cuentas. Esto termina desvirtuando la razón de ser 

y el rol del directivo docente y demandando todo su tiempo y ener-

gía. En Chile, particularmente, Campos et al. exponen como se han 

implementado estas reformas a la luz del Nuevo Management Publi-

co -NMP-, un modelo que busca mayor eficiencia y eficacia en la 

gestión de negocios y que se ha traído del sector privado y traslada-

do a las políticas de estado3. Este modelo se ha expandido por Ibe-

roamérica, se perfila a la escuela como si de una fabrica se tratará, 

olvidando que es una comunidad con vida propia y que la educa-

ción es una ciencia social cuyo sentido trasciende más allá de resul-

tados e indicadores de orden corporativo. 

 

Todo esto limita el tiempo y las posibilidades de los directo-

res escolares para ejercer un liderazgo pedagógico y los ata cotidia-

namente a una multitud de trámites administrativos4-7.  En el caso de 

España, apenas un 30% de los directores logran realizar acciones de 

acompañamiento y retroalimentación al docente en el aula8. Al res-

pecto, desde el contexto latinoamericano, Rojas & Carrasco9 en su 

estudio sobre prácticas de liderazgo realizado en chile, concluyen 

que: 

 

“a pesar que la noción del liderazgo centrado en los aprendizajes es 

una función clave para la mejora, estudios internacionales dan cuenta 

que los líderes escolares invierten 41% del tiempo en la administra-

ción, tareas, reuniones y solo el 21% en la supervisión del trabajo 

docente y resultados de los estudiantes” (p.5)9. 

 

 

Se presenta una reflexión en torno a las dificultades para el 

ejercicio del liderazgo pedagógico y el acompañamiento en el aula 

por parte de los directores escolares en el contexto iberoamericano. 

Se describen una serie de problemáticas que acaparan el tiempo y 

la energía de los directores escolares; describiéndolas, a partir de 

estudios relacionados con el tema y originados en múltiples países 

de la región. La reflexión se orienta hacia el reconocimiento de esas 

dificultades y hacia la detonación de discusiones que fundamenten 

nuevas acciones e investigaciones para procurar la mejora y supera-

ción de las problemáticas planteadas 

  

 

A reflection is presented on the difficulties for the exercise 

of pedagogical leadership and the accompaniment in the class-

room by school directors in the Ibero-American context. A series 

of problems that monopolize the time and energy of school direc-

tors are described; describing them, based on studies related to 

the subject and originating in multiple countries of the region. The 

reflection is oriented towards the recognition of these difficulties 

and towards the triggering of discussions that support new actions 

and research to seek improvement and overcoming the problems 

raised. 

Palabras clave: Gestión educativa; liderazgo pedagógico; 

directores escolares; dificultades de la gestión. 

Keywords: Educational management; pedagogical leadership; 

school directors; management difficulties. 
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A la luz de lo anterior, Alves describe el rol del director esco-

lar como “contradictorio”, al situarlo entre su papel como educador y 

su función administrativa y burocrática10; es claro que, en Iberoaméri-

ca, en esa dualidad, prevalece el segundo rol, por encima del prime-

ro. Así, en procura de ejercer su verdadero papel, el director escolar 

enfrenta una carrera contra el tiempo, la cual, bajo el panorama ante-

riormente descrito, generalmente pierde. 

 

 

CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN 

DE LA COMUNIDAD 
 

Sumado a lo anterior; existe otra serie de problemáticas que 

afectan el ejercicio del liderazgo pedagógico por parte del director 

escolar y que terminan absorbiendo lo que pueda quedarle de tiem-

po y energía.  Aparece en el escenario la atención a las problemáticas 

convivenciales. El director escolar tiene responsabilidad directa en la 

gestión de la convivencia, la participación y la integración de la co-

munidad; incluso, en la disciplina y seguridad de los Estudiantes11. 

 

Donoso et al.12 y Moral13 resaltan que los directores escolares 

también deben asumir acciones relacionadas con la convivencia en el 

marco de la prevención y la atención de situaciones psicosociales y 

cómo esta responsabilidad les demanda tiempo y los ubica ante un 

entorno “poco facilitador” para el ejercicio del liderazgo pedagógico. 

En España, los directores manifiestan tener que dedicar parte de su 

tiempo a atender dificultades convivenciales internas de los estudian-

tes; e incluso, problemas familiares que redundan en el rendimiento 

académico y en el comportamiento al interior de las escuelas14. Lo 

anterior, termina convirtiéndose en un circulo vicioso de quejas, cas-

tigos, citaciones a las familias y aplicaciones, en muchos casos erró-

neas, de las acciones pedagógicas plasmadas en los manuales de 

convivencia15. 

 

En el mismo sentido, en Brasil, el estudio de  Vilardi y Paes de 

Carvalho16 y en Chile, la investigación de Rodríguez y Gairín17 recono-

cen que los directores deben dedicar un esfuerzo importante a solu-

cionar problemas de orden socioafectivo y convivencial que, general-

mente, tienen su raíz en los contextos sociales y familiares vulnera-

bles de los que provienen los Estudiantes; todo esto en detrimento 

de su tiempo y oportunidades para ejercer un liderazgo pedagógico. 

 

De acuerdo con el estudio de Loya y Ballesteros18, en el con-

texto mexicano, la vinculación de las familias al proceso educativo 

está marcada por los aspectos socioeconómicos y por la propia for-

mación y cultura de cada familia. Este “capital cultural”, en palabras 

de los propios autores influye directamente en la gestión escolar y en 

el liderazgo que los directores pueden ejercer; así mismo, la gestión 

del director y su relacionamiento con los estudiantes influye sobre el 

clima escolar19. El aspecto convivencial hace parte de la formación 

integral de los estudiantes y no se puede aislar de la misionalidad de 

la escuela; es pertinente que los directivos docentes  le  dediquen  un 

 tiempo prudente a ello; el director escolar este llamado a conectar 

con su comunidad y sus familias, para lograr que todos aporten 

asertivamente a la mejora del proceso educativo20. 

 

Garantizar una buena convivencia en las instituciones educa-

tivas genera un ambiente de disposición para el aprendizaje y dismi-

nuye el rango de tiempo que el directivo docente debe utilizar para 

solucionar conflictos. La estrategia aquí, consiste en distribuir el 

liderazgo hacia los docentes y otros actores de la comunidad, tales 

como docentes orientadores, psicólogos, y padres/madres de fami-

lia. Los esfuerzos en este sentido deben ir orientados hacia la pro-

moción de la sana convivencia y hacia la prevención de conflictos. 

 

 

EL AULA: TERRITORIO DEL DOCENTE 
 

De la mano del escaso tiempo y de las dificultades conviven-

ciales que terminan ocupando la agenda de los directores escolares 

y alejándolo del acompañamiento pedagógico a sus docentes; existe 

otra problemática que dificulta el mismo: el aula es territorio exclusi-

vo del docente. En argentina, esta labor hace parte de las funciones 

explicitas del cargo de director escolar, a quien se le demanda visitar 

las aulas y orientar la labor docente21. Sin embargo, esta acción no 

es sencilla de realizar; así lo ratifican Llorent-Bedmar et al. en su 

estudio sobre liderazgo pedagógico y dirección escolar en contextos 

desfavorecidos -muy comunes en Latinoamérica, por cierto- al expo-

ner cómo la supervisión de la enseñanza está entre las actividades 

menos realizadas por los directores escolares, definiendo esta acción 

como “problemática” ya que genera dificultades ante la llamada 

“libertad de cátedra”22. 

 

Esta realidad también es latente en el contexto español, el 

estudio de Ritacco-Real et al.23 expone: 

 

“Me dedico a la asistencia, conflictos, presentación y preparando 

documentos para el Ministerio (...) no hay tiempo para nada más, no 

tengo tiempo ni para entrar al salón de clases(…).Eso es impensable 

dada la reticencia de los docentes a escuchar cómo deben hacer su 

trabajo en el aula” (p-15)23. 

 

Lo anterior coincide con lo expuesto por Leiva et al. cuando 

sustenta que, en el contexto chileno, la observación de aula y la 

retroalimentación son funciones propias del cargo del director esco-

lar; sin embargo, son tareas “especialmente difíciles de realizar”24. 

 

Así las cosas, para el directivo docente no es fácil entrar a las 

aulas para ejercer un acompañamiento pedagógico, en algunas 

ocasiones porque los docentes lo impiden directamente y en otras, 

porque si bien se lo permiten, el ejercicio puede crear incomodida-

des y/o dificultades en el ambiente laboral entre docentes y directi-

vos. Además de lo anterior, el estudio sobre prácticas eficaces de 

liderazgo en instituciones públicas de Andalucía de García-Garnica 

describe cómo para  los  directores  esta  labor  es  muy  importante, 
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mientras que para los maestros no lo es tanto25. Los docentes no 

piensan que el acompañamiento a sus procesos pedagógicos en el 

aula, por parte de los directivos sea importante o provechoso para 

mejorar la calidad de los procesos. De esta manera, la autora de la 

mencionada investigación concluye: 

 

“La dirección tiene poca o ninguna capacidad para intervenir en los 

procesos de enseñanza en el aula, que quedan al arbitrio de cada 

docente (…). Esta situación, que es completamente insostenible y no 

puede garantizar el éxito educativo, proviene de una cultura indivi-

dualista heredada (…) en la que los aprendizajes están sujetos al 

voluntarismo de cada profesor, que actúa de forma autónoma y a 

puertas cerradas en su aula” (p.152)25. 

 

Es necesario que el docente abra su aula y haga a un lado su 

territorialidad; es imprescindible que los directores escolares sean 

vistos como lo que son: pares académicos con roles de acompaña-

miento y orientación pedagógica, a la luz de los acuerdos y del pro-

yecto educativo institucional. Los procesos de retroalimentación de la 

práctica pedagógica deben dejar de verse como una instancia de 

evaluación punitiva; nunca deberían concebirse ni utilizarse en ese 

sentido. Por el contrario, el ejercicio de colaboración, de diálogo 

pedagógico, de intercambio de experiencias, es en realidad una 

oportunidad de fortalecimiento de la capacidad de los docentes y 

directores y un escenario para crear visiones compartidas y estrate-

gias conjuntas para que los aprendizajes mejoren y aumenten26. 

 

 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 

Cabrera-Murcia expone que algunos países como Finlandia y 

Singapur han logrado establecer un modelo organizativo en el cual 

las tareas administrativas cotidianas, la contratación de talento hu-

mano para cubrir novedades, las labores de documentación y secre-

tariado, la compra de recursos y el mantenimiento de la planta física, 

ocupan el tercer lugar en la agenda de los directores escolares. Ibe-

roamérica debe proponerse lo mismo27. Moral et al. exponen que 

“para conseguir un liderazgo efectivo, el director no debe dedicarse 

de manera exclusiva a la gestión burocrática, por tanto, no puede 

imperar un estilo de liderazgo administrativo de mero mantenimien-

to rutinario del sistema para la rendición de cuentas externa” (p.82)28. 

 

Leiva et al.29 y Chaucono30 destacan la importancia del lide-

razgo pedagógico de los directores escolares, para el mejoramiento 

de los aprendizajes de los estudiantes y lo relacionan con prácticas 

que promueven la mejora de las capacidades, el desarrollo profesio-

nal y las motivaciones de los docentes. Atendiendo a ello, la agenda 

de los directores escolares y la distribución de su tiempo, debe tener 

la labor pedagógica como eje central; por tanto, la gestión adminis-

trativa y financiera, la gestión de la comunidad y la gestión directiva 

deben actuar como procesos de apoyo a la gestión académica y 

pedagógica. 

 A la luz de lo anterior, se defiende la tesis de que los Estados 

deben garantizar las condiciones para que ello suceda y deben apar-

tarse de las exigencias de resultados y modelos de gestión burocrá-

ticos, que terminan agobiando y sobrecargando a los directores 

escolares, responsabilizándolos de todo y apartándolos de su mi-

sión. Es una realidad, en los mejores sistemas educativos, los direc-

tores escolares han podido centrar sus esfuerzos en mejorar la cali-

dad de la enseñanza y no en las acciones burocráticas o administra-

tivas31. 

 

Ahumada, et al.32 y Weinstein33 destacan que en Latinoamé-

rica se ha empezado a avanzar en este tema; esto, por lo menos 

desde la formación de los directores escolares, la cual se empieza a 

centrar en el liderazgo pedagógico y en el rol del directivo escolar 

como un agente de cambio y transformación, con influencia sobre 

su equipo de trabajo. 

 

Por otro lado; el manejo de las problemáticas convivenciales 

debe darse a través de la distribución óptima y oportuna de estas 

tareas, con el apoyo de los mismos docentes y de los equipos de 

docentes orientadores, psicólogos y/o trabajadores sociales que 

hagan parte de las escuelas. Esto, debe ir acompañado del ajuste y 

seguimiento riguroso de los procesos, conductos regulares y rutas 

de prevención y atención; aspectos que, en muchos casos, no se 

siguen o aplican, generando que la atención de múltiples situacio-

nes convivenciales y/o psicosociales recaigan sobre el director. Se 

requiere entonces, formación a nivel emocional y que el director 

desarrolle para sí y para su equipo, empatía, habilidades para mane-

jar los conflictos y estrategias que favorezcan la confianza y el respe-

to34. Estos elementos empoderan a las comunidades y terminan 

potenciando la convivencia en democracia y el sentido de pertenen-

cia35. 

 

Frente a la territorialidad del docente y las dificultades para 

el acompañamiento y la retroalimentación en el aula Ritacco-Real et 

al. expresan que los directivos pueden “crear espacios de resistencia 

a partir de una reflexión ética de sus experiencias” (p.17)36; cuestio-

nar la práctica, examinar su situación de manera reflexiva, analizar e 

identificar las limitaciones del sistema, reconocerse como sujeto con 

capacidad pedagógica y recuperar su rol activo interactuando con 

sus equipos. Ese camino es difícil de emprender, pero no imposible; 

el estudio de García-Garnica permite vislumbrar algunas conclusio-

nes que son un poco esperanzadoras. Los docentes ven como 

“bastante” o muy “deseable” que los directivos apoyen la búsqueda 

de la mejora de calidad de la labor docente; esto a través de prácti-

cas de liderazgo como las siguientes: crear un buen ambiente de 

trabajo, fomentar la colaboración, brindar asesoría, retroalimentar 

las programaciones y promover el uso de las TIC, entre otras37. 

 

El acompañamiento en el aula es uno de los ejercicios de 

más alto nivel pedagógico ya que permite contrastar la teoría con la 

práctica, autoevaluarse y coevaluarse para detectar las oportunida-

des de mejora y, sobre todo, promueve el dialogo  entre  pares  y  la 
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posibilidad de ver los procesos con otra lente. Desde la esencia de la 

labor docente es contradictorio cerrarse a la posibilidad de aprender 

de un par, es contradictorio privarse de conocer otro punto de vista; 

es incoherente no aceptar la oportunidad del debate pedagógico a la 

luz del ejercicio de la práctica. Por tales razones es importante crear 

cambios en la cultura institucional que le permitan al docente abrirse 

a la retroalimentación profesional sobre su práctica; los docentes 

están llamados a dejar atrás esa cultura del “aula cerrada”. 

 

Reconociendo la realidad abordada en las anteriores líneas, 

se plantea la necesidad de más estudios investigativos prácticos que 

presenten, prueben y perfeccionen estrategias para recuperar el rol 

pedagógico de los directores escolares; más allá de la teoría y de la 

estadística descriptiva sobre el uso del tiempo del director escolar, se 

requieren estudios in situ, que aporten a la consolidación de prácti-

cas y nuevas formas de organización de la escuela, en pro de recupe-

rar el rol y el liderazgo pedagógico de los directores escolares. Estos 

estudios deben convertirse en la base para rediseñar políticas de 

Estado, que garanticen que la gestión de los directores en las escue-

las pueda a centrase en lo pedagógico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En las dos grandes corrientes de la economía-política de la 

modernidad -el liberalismo y el marxismo- ha predominado un deba-

te acerca del papel del Estado y del sector privado en una sociedad, 

sobre todo en lo referente a quiénes deben ofrecer los bienes y servi-

cios. En ese sentido la educación institucionalizada no ha estado al 

margen de esa discusión, siendo el liberalismo el que se opone a que 

la educación esté controlada por el Estado. 

 

En una sociedad en la que prevalece el libre mercado y el 

Estado queda relegado del desarrollo económico, la educación insti-

tucionalizada también queda incluida en los servicios que serán otor-

gados por el sector privado, por empresas particulares. 

 

Por su parte, un Estado que intenta no seguir las pautas libe-

rales del libre mercado y que tiene como premisa asegurar el ofreci-

miento de ciertos servicios que considera esenciales para el bienestar 

de la población, tomará el control de la política educativa y tratará de 

que el acceso a la educación esté garantizado para todos. 

 

Si tomamos como ejemplo el sistema educativo de Estados 

Unidos —la principal potencia económica del siglo XX— notaremos 

que se manifestará también ahí el gran debate en el terreno intelec-

tual y en la práctica política. El premio Nobel de economía y uno de 

los más notorios representantes de la escuela neoliberal de Chicago, 

Milton Friedman (1980) escribió: “Cuando dominara el mercado pri-

vado, la calidad de toda  enseñanza  mejoraría  tanto  que  incluso  la 

 peor, si bien estaría relativamente más baja en la escala, sería mejor 

en calidad absoluta” 1 (cursivas en el original). 

 

En el transcurso de los años, esas ideas no solo se han man-

tenido, sino que progresaron y han ocupado un lugar preponderan-

te en las políticas públicas de Estados Unidos. En este sentido, la 

Dra. Diane Ravitch publicó en 2016 una carta abierta a Mark y Prisci-

lla Zuckerberg2 -importantes filántropos para causas educativas- en 

la que critica la privatización de las escuelas públicas en ese país, 

resaltando que, bajo el pretexto de tener un alto índice de alumnos 

reprobados y maestros ineficaces, se pretende imponer las escuelas 

tipo charters -las cuales son financiadas con presupuesto público 

pero administradas como empresas privadas-. 

 

Un nuevo dilema -pero desde la base de lo planteado ante-

riormente- se ha presentado a partir de la pandemia de COVID-19: 

se trata de volver a plantear la cuestión del acceso equitativo a la 

educación introduciendo ahora el factor tecnológico. 

 

Una vez más, se ha observado que, después de un momento 

difícil a escala mundial, los más ricos del planeta han incrementado 

sus fortunas. En su informe de enero de 2023, Oxfam indica que, en 

los dos últimos años, el 1% más rico del planeta incrementó su for-

tuna a casi dos veces del total que posee el resto de la población. 

 

Los ingresos de la población no son suficientes para acceder 

a todos los servicios dentro de la sociedad. En el campo educativo, 

por consiguiente, la población en edad escolar va a  seguir  teniendo 

 

 

El capitalismo entró en crisis dos veces en lo que va del siglo 

XXI: primero en 2008 con el tema financiero a raíz de créditos hipo-

tecarios, y después, con la pandemia de COVID que inició en China 

a finales del 2019. En esa crisis sanitaria el neoliberalismo mostró su 

ineficiencia y la desigualdad social que provoca. Los países con 

sistemas de salud privatizados o con una participación débil por 

parte del Estado tuvieron grandes dificultades para atender las 

necesidades de atención médica de la población. 

 

La pandemia de COVID-19 también afectó negativamente el 

acceso equitativo a la educación, y en este proceso el factor tecno-

lógico tuvo un rol fundamental. Por una parte, las instituciones 

educativas pudieron seguir brindando sus servicios a través de la 

red de internet y de plataformas que permitían seguir con los pro-

cesos de aprendizaje a distancia. Sin embargo, la brecha tecnológi-

ca se hizo más evidente debido a las condiciones económicas de la 

mayoría de la población en los países periféricos. 

 

Esta circunstancia, en el contexto de los efectos del neolibe-

ralismo implementado desde el último cuarto del siglo XX exige 

una revisión crítica desde la izquierda, en vista de los proyectos de 

privatización y liberación del mercado que siguen tramitando las 

élites globales, en particular con el tecnofeudalismo y el new reset 

del Foro Económico Mundial, proyectos en los que la educación es 

una de sus prioridades. 

  

 

Capitalism has entered into a crisis twice so far in the 21st 

century: one, in 2008 with the financial issue of mortgage loans, 

the other with the COVID pandemic that started in China at the 

end of 2019. In the COVID health crisis, neoliberalism showed its 

inefficiency and the social inequality it provokes. Countries with 

privatized health systems or weak state had a great deal of difficul-

ty in meeting the health care needs of the population. 

 

The COVID-19 pandemic also negativity affected equitable 

access to education, and in this process the technological factor 

played a very important role. On the one hand, educational institu-

tions were able to continue providing their services through the 

internet and platforms which allowed distance learning processes. 

However, the technological gap became more evident due to the 

economic conditions in most of the population in peripheral coun-

tries. 

 

This circumstance, in the context of the effects of neolibe-

ralism implemented since the last quarter of the 20th century, calls 

for a critical review from the left, in view of the privatization and 

market liberalization projects that the global elites continue to 

pursue, particularly with techno-feudalism and the new reset of 

the World Economic Forum, projects in which education is one of 

their priorities. 

Palabras clave: Equidad; educación; capitalismo; pospande-

mia. 
Keywords: Equity; education; capitalism; post-pandemic. 
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muchos problemas para ingresar y mantenerse en una institución 

educativa hasta concluir sus estudios. Solamente un mínimo sector 

de la población en general seguirá teniendo los medios económicos 

suficientes para poder estudiar. 

 

El problema no solo queda ahí, las consecuencias derivan en 

que los jóvenes y adultos, al carecer de una educación universitaria, 

seguirán luchando de forma desigual para no caer en empleos preca-

rios, lo que también conlleva que sus familias sufrirían con ellos la 

mala situación económica, repercutiendo en la falta de acceso a otros 

servicios indispensables como el de la salud. 

 

Es por todo ello que surge la necesidad de analizar -siempre 

a la luz de los marcos teóricos categoriales- la situación educativa 

posterior a la pandemia, debido a que no solo el sector educativo 

sufrió cambios tecnológicos, sino que, por causa del incremento de la 

acumulación y concentración de la riqueza en manos de los más ricos 

en el mundo durante la pandemia, el acceso equitativo a los servicios 

educativos se ha visto en peligro, y la educación misma estaría con-

virtiéndose en un servicio privado que acentuaría más la desigualdad 

social y profundizaría las políticas de libre mercado de los Estados 

capitalistas. 

 

 

CRISIS CAPITALISTA EN EL PERÍODO DE PANDEMIA 

 

La pandemia de COVID-19 fue, ante todo, un problema de 

salud mundial; sin embargo, este suceso también provoca en la so-

ciedad consecuencias que no están directamente vinculadas con la 

salud pública: el desempleo, los conflictos familiares, el desabasto de 

ciertos productos, entre otras cosas. 

 

Las cifras relacionadas con el tema de salud, stricto sensu, 

tales como el número de defunciones, de contagios, etc. pueden 

servir para establecer también un panorama económico-político que 

acompañó a la pandemia y que tendrá la necesidad de un análisis 

fuera del ámbito médico. 

 

Con datos del 2022, la página web oficial de la Organización 

Panamericana de Salud (OPS) señala que la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), dio a conocer que, entre el 1 de enero de 2020 y el 

31 de diciembre de 2021 el número total de muertes asociadas direc-

ta o indirectamente con la pandemia de COVID-19 fue de 14,9 millo-

nes (rango de 13,3 a 16,6 millones); en esa misma página indican que 

las cifras de la pandemia dejan como enseñanza que los países debe-

rían invertir en sistemas de salud con capacidad de dar el  servicio 

requerido durante crisis sanitarias como la de COVID-193. 

 

Por su parte, el portal de internet “statista” da a conocer que 

el país con más personas contagiadas fue Estados Unidos, con un 

poco más de 104 millones de casos confirmados al 27 de enero de 

20234. En el inicio de la pandemia, en 2020,  el  gobierno  de  Estados 

 Unidos autorizó una ayuda de 500,000 millones de dólares para 

hospitales y pequeñas empresas, pues ya en esas fechas -finales de 

abril de 2020- la crisis económica estaba pronunciándose a pasos 

acelerados, y el ámbito laboral no era la excepción: 26 millones de  

personas se quedaron sin empleo5. 

 

Con este tipo de datos se puede hacer una crítica al sistema 

de salud de las naciones que actualmente privilegian la iniciativa 

privada, dando prioridad a la obtención de beneficios y dejando en 

último lugar el bien común. 

 

La base de la producción de bienes y de la oferta de servi-

cios sigue siendo la propiedad privada, y aunque parezca obsoleto 

decirlo, el término exacto  es la propiedad privada de los medios de 

producción. Según el portal de internet magnet-xataca, para junio 

del 2021 China era el país con más producción basada en la manu-

factura, aportando el 28.47% del total global, seguida por Estados 

Unidos (16%), Japón (7.23%) y Alemania (5.78%)6. Si se quiere hacer 

referencia al capital financiero y especulativo en contraposición del 

capital industrial, debe recordarse que el financiero no es un capital 

social, es un capital que sigue siendo privado. 

 

La cuestión de la propiedad privada de los medios de pro-

ducción sigue siendo la base del sistema capitalista, ya que la evolu-

ción del capitalismo –por ejemplo, el capitalismo digital- no ha deja-

do de lado la propiedad de medios necesarios para utilizar -directa 

o indirectamente- mano de obra e insumos necesarios para tener un 

producto o servicio final al consumidor. 

 

El portal de internet telesurtv.net señala que, en el transcur-

so de la pandemia, empresas como Apple vendió 50% más teléfonos 

IPhone, mientras que Amazon y Microsoft incrementaron sus ganan-

cias en un porcentaje parecido7. Por el contrario, la pobreza extrema 

volvió a profundizarse, y uno de cada diez individuos padece de 

hambre, sin contar los millones de empleos que se perdieron y otros 

que quedaron en una situación precaria. 

 

La adquisición de materias primas, la explotación de recur-

sos naturales y la precarización del trabajo -contrataciones vía 

outsourcing, eliminación de prestaciones laborales, explotación de 

emigrantes ilegales- siguen estando vigentes en el capitalismo del 

siglo XXI, y todas esas actividades se realizan bajo el esquema de la 

propiedad privada. Incluso, los Estados-nación capitalistas siguen 

manteniendo un orden jurídico ex profeso para la acumulación de 

capital privado. La página web oficial de Industrial Analytics Platform 

(2021) indica que la industria de la manufactura es clave para que la 

economía crezca, y que después de su estancamiento de la década 

de 1990 ahora resurge para nuevos retos económicos y sociales más 

extensos que los anteriores8. 

 

El mismo Karl Marx resaltaba la importancia de la propiedad 

privada de los medios de producción dentro del sistema capitalista, 

y distinguía entre dos tipos de propiedad -la general y la de  medios 
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de producción- con lo cual queda al descubierto la ideología burgue-

sa: las relaciones de propiedad son el resultado de un proceso histó-

rico, y añade: “Todas las relaciones de propiedad han sufrido cons-

tantes cambios históricos, continuas transformaciones históricas. La 

revolución francesa, por ejemplo, abolió la propiedad feudal en pro-

vecho de la propiedad burguesa” 9. 

 

Además, es en el capitalismo donde se expresa la forma más 

acabada de producción y apropiación de lo producido basado en la 

explotación del trabajo ajeno. Por lo tanto, la finalidad del comunis-

mo es la abolición de la propiedad privada, es decir, de ese tipo de 

propiedad privada que se adueña de los medios de producción y del 

producto del trabajo de los trabajadores asalariados. Esa propiedad, 

es la propiedad privada capitalista9. 

 

De esta manera, se puede afirmar que, con la crisis sanitaria 

del COVID-19, el capitalismo mostró —una vez más— ser un sistema 

económico de una civilización moderna de “muerte”10. Incluso, en el 

tema de las vacunas, muchos países, sobre todo en Oceanía, el Caribe 

y África no tuvieron acceso a las vacunas en el mismo momento que 

los países desarrollados; y tal como lo registra el sitio oficial de la 

Organización Mundial de la Salud (2022) el Fondo de Acceso Global 

para Vacunas (COVAX) recomienda que se proyecte un plan más 

“ambicioso” para reducir la brecha en la desigualdad existente en el 

acceso a las vacunas entre países ricos y pobres, y que ha ocasionado 

pérdida de vidas humanas11. 

 

Sin embargo, la cuestión de la salud pública no es la única 

deuda pendiente del capitalismo del siglo XXI, también está el tema 

del factor tecnológico, de la aplicación de herramientas digitales y 

del Big data en términos generales. En el siguiente apartado, se verá 

la manera en que este factor afectó no solo la vida económica y so-

cial en el escenario del capitalismo, sino también en el campo educa-

tivo. 

 

 

EL FACTOR TECNOLÓGICO EN EL CAPITALISMO 

POSPANDEMIA 
 

Con el inicio de la pandemia por COVID-19 muchos estable-

cimientos comerciales, así como instituciones públicas y privadas 

tuvieron que cerrar sus instalaciones físicas y seguir operando a tra-

vés de internet. 

 

Un caso peculiar fue el de las sucursales bancarias. En Méxi-

co, el diario Milenio reportó en mayo de 2021 que 867 sucursales 

habían cerrado y que las operaciones bancarias por smartphone se 

habían incrementado en un 26.5%12. Por su parte, en marzo del 2022 

el diario El País informó que en los últimos cinco años se han cerrado 

la tercera parte de las oficinas bancarias de ese país13. 

 En términos generales, el comercio digital también se vio 

favorecido a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19. Según informa-

ción del 2023 del portal de la revista digital del Centro de Investiga-

ciones y Estudios Superiores en Antropología (CIESAS), la compra y 

venta en línea en México aumentó 80% el primer año de la pande-

mia con respecto al 201914. Por su cuenta, la página web de las Na-

ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2021) indica que las 

ventas registradas en el comercio electrónico alcanzaron los 26.7 

billones de dólares, y que el comercio en línea ha sido impulsado a 

partir de COVID-1915. 

 

Por supuesto, este cambio en las formas del comercio obe-

dece a diversos factores que se combinaron entre sí en el momento 

adecuado. Además del surgimiento de la pandemia, uno de esos 

factores es el avance tecnológico, en especial aquel relacionado con 

los dispositivos personales y la red de internet. 

 

Según un artículo de Brenda Mireles (2023) publicado en la 

página web Ejecentral, donde cita a BankMyCell, aumentó en un 

40% el número de usuarios de smartphones a nivel mundial, entre 

2016 y 2020; y se espera que para 2023 habría  siete mil 330 millo-

nes de ese tipo de usuarios16. A este respecto, complementa la infor-

mación el portal de la Organización de Telecomunicaciones de Ibe-

roamérica (otitelecom), indicando que hay 7,700 millones de suscrip-

ciones a teléfonos móviles, cifra que supera los 7,400 millones de 

habitantes en todo el mundo17. 

 

Este avance técnico, utilizado por los consumidores princi-

palmente en dispositivos como tabletas, computadoras personales o 

teléfonos inteligentes representó parte de la solución a la crisis eco-

nómica que se suscitó durante la pandemia. No solo en el sector 

educativo se utilizó la herramienta de la telemática, del streaming, 

de aplicaciones o de plataformas que permitían mantener una co-

municación a distancia y en tiempo real, también otros sectores, 

entre ellos la industria musical, la banca múltiple, el comercio al 

menudeo en supermercados, utilizaron las nuevas tecnologías. Por 

ejemplo, el sitio oficial de la Dirección General de Comunicación 

Social de la UNAM (2021) señala que la pandemia de COVID-19 

adelantó 10 años el uso de tecnologías digitales18; también la página 

web oficial de HP Inc. -anteriormente Hewlett Packard- presenta un 

buen compendio de las tecnologías que incrementaron su uso 

duarnte la pandemia: el código QR en los restaurantes, las videolla-

madas, o los MOOC (cursos en línea)19. 

 

Los dos aspectos que hemos presentado hasta aquí -

desigualdad social en la crisis sanitaria y el avance de las tecnologías 

digitales- coadyuvan a delinear un análisis del capitalismo del siglo 

XXI y sus efectos sobre la sociedad. El sentido de ese análisis parece 

dirigirse a los mismos problemas que el capitalismo ha manifestado 

desde que se volvió un sistema económico hegemónico en la mo-

dernidad occidental. 
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Como se mencionó en la introducción de este texto, el cam-

po de la educación -al igual que el de la salud y la tecnología- están 

en medio de la disputa ideológica y práctica de la economía-política, 

tanto para los defensores del libre mercado como para los anticapita-

listas. 

 

Establecida así la cuestión, el siguiente apartado abordará el 

tema del acceso equitativo a la educación, sin dejar de tomar en 

cuenta el papel que juega el factor tecnológico, ya que los partidarios 

del libre mercado sostienen que dicho factor no favorece el avance 

de las ideas de un Estado populista. Sin embargo, los hechos mues-

tran que no es así, que existen espacios que pueden ser conquistados 

por movimientos anticapitalistas usando como herramienta esos 

mismos avances tecnológicos. 

 

 

EL ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN 
 

Como lo indica en su página web oficial la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la equidad de la 

educación tiene dos dimensiones: la primera se refiere a que cuestio-

nes de sexo, condición socioeconómica, raza, etc., no  sean obstáculo 

para el desarrollo del potencial educativo; y la segunda, habla sobre 

un mínimo nivel de conocimientos necesarios -que se sepa leer, es-

cribir y hacer operaciones básicas de matemáticas-20. Por su parte, el 

portal oficial del Instituto Internacional de Planeamiento de Educa-

ción de la UNESCO (2008) señala que la equidad en la educación 

“supone reducir las disparidades basadas en el sexo, la pobreza, el 

lugar de residencia, la pertenencia étnica, la lengua y otras caracterís-

ticas”21. 

 

Lo anterior quiere decir que la condición socioeconómica, la 

falta de recursos económicos sí es un factor importante a considerar 

en el tema educativo, y por consiguiente, en la lucha contra las políti-

cas neoliberales que se vienen imponiendo desde el golpe de Estado 

en Chile contra Salvador Allende en 1973. 

 

Desde esa década, el neoliberalismo se ha caracterizado por 

la desregulación de mercados, las privatizaciones y la ausencia de 

programas sociales que el Estado solía brindar a sus ciudadanos22. En 

el neoliberalismo, el Estado debe gestionar un marco jurídico apro-

piado para garantizar el desarrollo de las capacidades empresariales 

del individuo, la propiedad privada y el correcto funcionamiento de 

lo que ellos llaman libre mercado22. “Por otro lado, en aquellas áreas 

en las que no existe mercado (como la tierra, el agua, la educación, la 

atención sanitaria, la seguridad social o la contaminación medioam-

biental), este debe ser creado, cuando sea necesario, mediante la 

acción estatal” (p. 8)22. 

 

Por consiguiente, el campo educativo —junto con otros sec-

tores tales como la salud o las prestaciones laborales— es uno más 

de los espacios en los que se enfrentan las teoría y praxis  de  la  eco- 

 nomía política, tanto del capitalismo en su fase neoliberal como de 

las tendencias de izquierda del siglo XXI. 

 

Si el neoliberalismo, como lo expresa David Harvey (2007) 

fue impuesto por medio de la violencia y de la acumulación por 

desposesión (mercantilización de bienes y servicios que habían per-

manecido fuera de la órbita del mercado), y ha sido representado 

por dictaduras militares (como la de Chile en 1973 con A. Pinochet), 

flexibilización del mercado laboral (outsourcing), “doctrinas del 

shock” —en referencia a la obra de Naomi Klein (2007) donde se 

explica que  las ideas neoliberales se implementaron usando desas-

tres naturales y contingencias sociales como pretexto— y una glo-

balización de los procesos de producción (extracción de materias 

primas  y pauperización de la mano de obra) entonces se obtiene 

una clara idea de que el sector de la educación institucionalizada 

también se encuentra inmiscuido en la lógica del libre mercado22. 

 

Desde la Constitución emanada en México por su proceso 

revolucionario vivido en los primeros años del siglo XX, hasta el 

gobierno bolivariano del comandante Hugo Chávez en Venezuela a 

principios del siglo XXI, los gobiernos progresistas de izquierda han 

usado el poder del Estado para preservar servicios a los ciudadanos 

menos favorecidos. Uno de esos servicios que garantiza el Estado es 

la educación. 

 

Según Raus (2020), durante toda la etapa que duró la hege-

monía del neoliberalismo globalizado, desde el golpe de Estado 

militar en Chile que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973, 

y hasta la crisis económica de 2008 (rematada con la crisis sanitaria 

del COVID-19), esa doctrina económica-política profundizó la de-

sigualdad económica, aumentó las migraciones forzadas y disminu-

yó los puestos de empleo formal, sobre todo en los países periféri-

cos23. 

 

En el mismo artículo, Raus (2020)23, citando un estudio de la 

CEPAL del 2002, muestra algunos datos de los resultados de la épo-

ca neoliberal, como por ejemplo: en 1999 el 44% de la población de 

América Latina vivía en situación de pobreza, y el 18% de ese por-

centaje vivía como indigente; eso había significado un retroceso en 

términos sociales y económicos con respecto a las década de 1960, 

señala el autor mencionado. 

 

Si la UNESCO —como se mencionó al inicio de este aparta-

do—considera la condición socioeconómica como uno de los facto-

res a tomar en cuenta para la equidad en el acceso a la educación, 

es evidente que, bajo el capitalismo neoliberal, no está garantizada 

dicha equidad. 

 

Es al contrario, la doctrina neoliberal establece que el Estado 

solo debe establecer un marco jurídico necesario para proteger el 

derecho de propiedad privada, y abstenerse de intervenir en econo-

mía, ya que su intervención provocaría una distorsión en la informa-

ción de indicadores económicos, como los precios, por ejemplo24. 
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La doctrina liberal de Friedrich Hayek, no obstante, es consi-

derada en la actualidad como socialista por algunos autores defenso-

res del anarquismo de mercado, como el alemán Hans Hermann 

Hoppe (2005)25, quien fuera discípulo de Murray Rothbard, el cual 

compartió maestro —Ludwig Mises— con el mismo Hayek. Los libe-

rales clásicos, a los cuales pertenece Hayek, permiten que el Estado 

intervenga, que haga algunas “correcciones” al mercado cuando sea 

necesario; sin embargo, como sostiene Walter Block (2016), los anar-

cocapitalistas propugnan por la completa inhibición del Estado, men-

cionando que todo debe ser privatizado26. 

 

Por su parte, en el pensamiento de izquierda, el Estado es 

garante de ciertos derechos sociales, entre ellos el de acceso equita-

tivo a la educación. Como reporta la revista Contralínea (2022) en su 

página web oficial, en México, estudiantes de la UNAM realizaron 

una huelga en 1999 por el intento del gobierno federal de privatizar 

la educación. Fue la huelga más larga de la máxima casa de estudios 

en el país, la policía federal rompió la autonomía de la institución y 

entró a la Universidad para terminar la revuelta y encarcelar a varios 

de sus dirigentes27. 

 

Según lo expresa el portal Open Edition (2012), en Chile, el 

movimiento estudiantil de 2011 fue la manifestación popular más 

grande desde el golpe de Estado de 1973, y fue una protesta dirigida, 

entre otras cosas, a la privatización de la educación en ese país, cuyo 

acceso a la educación superior —en ese momento—era uno de los 

más altos del mundo, y donde el Estado a penas tenía una participa-

ción del 15%28. 

 

Tal como lo registra el filósofo y educador peruano Juan 

Rivera Palomino (2013) en un artículo para la revista Ideele, el go-

bierno de George W. Bush implementó el programa No Child left 

Behind, que en realidad era un intento por privatizar la educación, ya 

que eliminaba la fuerza de los sindicatos de maestros en los contra-

tos colectivos de trabajo y en la asignación de puestos docentes, y 

proveía de recursos públicos a las escuelas —llamadas Charter— que 

entraban bajo el programa, las cuales eran administradas de forma 

privada29. 

 

Como lo cuenta Rivera Palomino (2013) en el artículo antes 

mencionado para la revista Ideele, la Dra. Diane Ravicth fue una de 

las funcionarias del gobierno que iniciaron el proyecto privatizador, 

pero al cabo de unos años, la investigadora de la Universidad de New 

York cambió radicalmente su postura, y ahora es una de las principa-

les críticas del giro que la educación pública estadounidense ha dado 

hacia el modelo empresarial29. 

 

Según la página web oficial en español de la UNICEF (2018) la 

pobreza continúa  siendo el impedimento más importante para la 

educación en el mundo, ya que los niños pobres en edad de acudir a 

la escuela primaria tienen 4 veces más probabilidades de no asistir 

que los niños de las familias más ricas30. Esto es así en el capitalismo 

neoliberal porque  los  procesos  de  privatización y  la  reducción  de 

 presupuesto del Estado para el gasto social dejan a la mayoría de la 

población sin acceso (o con muchas dificultades para acceder) a 

diversos tipos de servicios. 

 

Este tipo de datos lleva a la conclusión de que la falta de 

acceso equitativo a la educación está directamente relacionado con 

el sistema capitalista de libre mercado, ya que la privatización de la 

educación deja desamparada a la mayoría de la población que no 

cuenta con los recursos económicos suficientes para continuar con 

sus estudios. 

 

La privatización de la educación no es solamente una cues-

tión de intereses económicos, sino también ideológicos. Desde Frie-

drich Hayek, en su obra Camino de Servidumbre, pasando por Mil-

ton Friedman, en su obra Libertad de Elegir, hasta los actuales repre-

sentantes del anarcocapitalismo, como Hans Hermann Hoppe y su 

obra Economía y Ética de la propiedad privada, la “batalla de las 

ideas” siempre ha representado un campo fundamental para la doc-

trina del libre mercado. 

 

El marxismo del siglo XX (hay que diferenciar “marxismo” de 

la obra original de Marx), por cuestiones políticas del stalinismo, 

publicó manuales que interpretaban el factor económico como el 

único factor que debía resolver el socialismo, y que al ser resuelto, 

automáticamente solucionaría los demás problemas: racismo, pa-

triarcalismo, etc. Como señala el Dr. Grosfoguel (2022)10, los estudios 

poscoloniales ponen a la cultura como el factor determinante en la 

conformación del sistema-mundo capitalista, pero los nuevos estu-

dios de textos inéditos de Marx y las interpretaciones decoloniales 

de intelectuales como Enrique Dussel muestran que, aspectos como 

los estudios culturales, son igual de importantes que las relaciones 

económicas. 

 

En el siguiente y último apartado se analizará la situación de 

la educación posterior a la pandemia, situación que conlleva la mis-

ma lucha que el siglo pasado: por una parte, un Estado que cuida los 

derechos sociales, y por la otra, un totalitarismo de mercado donde 

rige la ley del más fuerte bajo el pretexto de la “libre” competencia. 

Todo ello, con un nuevo agregado, el capitalismo adaptado a las 

nuevas tecnologías. 

 

 

CAPITALISMO POSTPANDEMIA, 

EL CAPITALISMO DEL SIGLO XXI 
 

Una de esas nuevas tecnologías que viene en apoyo del 

capitalismo del siglo XXI es el tecnofeudalismo, el cual tiene que ver 

con los negocios digitales, y por ende, con la educación. 

 

Según el economista Varoufakis (2021), el tecnofeudalismo 

sería un final del capitalismo apenas percibido como un 

“murmullo”31. Después de haber evolucionado y presentado diversas 
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facetas —como el Fordismo o el neoliberalismo— el tecnofeudalis-

mo, es decir, el monopolio de las fuentes de datos y del ciberespacio, 

representaría un nuevo intento del capitalismo para sobrevivir a los 

cambios del siglo XXI. 

 

Durand (2021) enfatiza en el nuevo carácter que presenta el 

tecnofeudalismo: invertir en salvaguardar y acrecentar el control 

sobre las rentas digitales, en vez de seguir invirtiendo en la produc-

ción de bienes y servicios32. Si se toma en cuenta que el sector edu-

cativo trabaja primordialmente en la transmisión de conocimientos, 

fuentes de información, análisis de datos, etc., se revela que será uno 

de los sectores que más estará en el objetivo del tecnofeudalismo. 

Los espacios digitales se otorgarán a cambio de una renta para poder 

albergar datos y plataformas con los cuales las instituciones educati-

vas ofrecerán sus servicios. 

 

No es solamente el tecnofeudalismo el que abandera el capi-

talismo digital pospandemia, también hay que considerar el llamado 

new reset, del que se habló en el Foro Económico Mundial de Davos, 

Suiza. La página web oficial en español del Foro Económico Mundial 

indica que la pandemia de COVID-19 ocasionó problemas en el fun-

cionamiento de los sistemas de salud, financieros, energéticos y edu-

cativos. 

 

El tecnofeudalismo y el new reset son los nuevos planes que 

surgieron a partir de la pandemia de COVID-19, y abarca sectores 

como el militar, financiero, tecnológico, político y educativo. El 

tecnofeudalismo está controlado por las grandes compañías tecnoló-

gicas como Amazon, y el new reset está organizado por las élites 

empresariales y políticas (la página web mencionada del Foro Econó-

mio Mundial indica que fue el príncipe de Gales el que convocó a los 

diálogos acerca del new reset). 

 

En lo que respecta a la educación, significa que la tecnología 

tomará un lugar preponderante, el problema es que eso acrecentará 

más la inequidad en el acceso a la educación, ya que la población en 

situaciones de pobreza no podrá hacerse de los recursos tecnológi-

cos necesarios, o contará con algunos cuya calidad insuficiente afec-

tará negativamente en sus procesos de aprendizaje y desempeño 

escolar. Para cuando empezó la pandemia, según la página web de 

datos del Banco Mundial (2020) el 60% de la población mundial tenía 

acceso a internet33. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

La educación es un negocio para el sistema basado en el libre 

mercado. De hecho, todo es considerado como una mercancía en el 

sistema capitalista. Precisamente, por su importancia, Karl Marx em-

pezó el primer capítulo de su obra El Capital con el análisis de la 

mercancía. 

 La doctrina de libre mercado sigue haciendo esfuerzos con-

siderables para que en los países en los que tiene el poder político 

se implementen acciones de gobierno encaminadas a privatizar 

sectores que antes estaban a cargo del Estado. La educación siem-

pre ha estado dentro de esas prioridades. 

 

La reproducción ampliada de capital de la que hablaba Karl 

Marx no solo necesita una base material, sino que también requiere 

una cultura, una forma de pensar de los individuos que alimente y 

mantenga las condiciones materiales de dicha reproducción. 

 

Los Think Tanks son espacios institucionales, algunos finan-

ciados por empresas privadas, y otros son parte integrante de Uni-

versidades, pero todos tienen la misión de otorgar bases 

“científicas”, epistemológicas y un sustento teórico a las acciones de 

los gobiernos neoliberales y grupos de presión de la sociedad civil 

afines a ideas conservadoras de ultraderecha. 

 

El avance de las ideas progresistas de izquierda, la conquista 

de derechos sociales a lo largo del siglo XX, el fin de la hegemonía 

estadounidense y el inicio de un mundo tripolar (con el ascenso de 

Rusia y China) ha ocasionado que el capitalismo se vuelva a replan-

tear cómo sobrevivir y seguir imponiendo su lógica. Parte de su 

estrategia es no dar espacio a que los Estados nacionales se vuelvan 

más fuertes y controlen servicios como el de la educación. La privati-

zación es su arma fundamental, siempre lo ha sido desde que finali-

zó la Edad Media y se privatizaron los terrenos comunales y se liberó 

a las clases bajas para venderse como trabajadores “libres” ante las 

fábricas de los primeros burgueses. 

 

Como lugar institucional donde se adquieren conocimientos, 

la escuela, la Universidad y centros de formación son el objetivo de 

las doctrinas del libre mercado, ya que es a partir de esos lugares 

donde se puede formar individuos afines a su sistema; sin embargo, 

también es el lugar desde el cual movimientos antisistémicos y go-

biernos progresistas defienden y difunden los derechos sociales. 

 

Desde el capitalismo mercantil, desde el mercado mundial 

que representó la colonización de América en el siglo XVI, pasando 

por la belle époque de la producción industrial y hasta concluir en la 

economía digital del siglo XXI, el capitalismo continúa presentando 

acumulación de riqueza en pocas manos, explotación de recursos 

naturales que destruyen el planeta y desigualdad social que desem-

boca principalmente en pobreza material. Lo único diferente es que, 

en la pospandemia, su forma de explotar al ser humano y a la natu-

raleza sucede en el espectro digital. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Fue el 31 de diciembre de 2019, que la Comisión Municipal 

de Salud y Sanidad de Wuhan, China, informó sobre 27 casos de una 

enfermedad desconocida1, la cual a partir del 7 de enero 2020 fue 

identificada como el Síndrome Severo Respiratorio Agudo (SARS-CoV

-2)2. La emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, trajo como 

consecuencia cambios en diversos ámbitos en la sociedad, desde un 

confinamiento estricto, hasta una movilidad restrictiva para evitar la 

propagación extrema de la enfermedad, la cual causó alrededor de 

6.63 millones de muertes. La enfermedad se propagó de manera 

rápida y en el caso de México, el primer caso fue el 27 de febrero de 

2020. Para el 30 de abril, 64 días después, el número de infectados 

creció de manera acelerada con un total de 19,224 casos confirmados 

y 1,859 decesos3. En la actualidad, de acuerdo con cifras oficiales, el 

número de víctimas fue de 330 mil 495 personas, siendo el quinto 

país con mayor número de muertes4. 

 

En el contexto escolar, la pandemia puso a prueba el sistema 

educativo y cómo éste respondía a la nueva normalidad5. En el caso 

del estado de Baja California Sur, entidad mexicana donde se en-

cuentran los planteles de educación media superior objetos de estu-

dio, el gobierno del estado, en coordinación con el Consejo Estatal 

de Seguridad en Salud, en aras de minimizar el impacto de la pande-

mia de Covid-19, realizaron un llamado a confinarse en sus hogares, 

teniendo como prioridad la suspensión de las labores escolares pre-

senciales en todos los niveles educativos desde el 21 de abril de 

2020, con el objetivo de salvaguardar la salud de más de 240 mil 

estudiantes y sus familias6, dando como prioridad la atención del 

alumnado a distancia, con clases y evaluaciones de manera virtual. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo investigar las estrate-

gias de resiliencia de los docentes del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Baja California Sur, planteles 04 y 10 de Cabo San Lucas en 

el marco de la pandemia del Covid-19. Para ello, se utilizó una meto-

dología cualitativa de carácter descriptiva y exploratoria, basada en la 

 aplicación de una encuesta para determinar las estrategias de resi-

liencia docentes para la consecución de las metas académicas a 

partir del confinamiento y del aprendizaje a distancia. 

 

El trabajo está organizado en un primer apartado de carác-

ter teórico conceptual donde se analiza la resiliencia docente en 

contextos de la pandemia; en un segundo momento, ofrece una 

breve caracterización de la localidad de estudio, donde se encuen-

tran las escuelas donde se realizó el estudio a su planta docente; en 

un tercer apartado se describe la metodología usada para el presen-

te estudio; y, en un cuarto momento, se realiza la discusión de resul-

tados, por último, se presentan las conclusiones a manera de refle-

xión. 

 

 

DESARROLLO 
 

Resiliencia en el contexto escolar y la Covid-19 

 

El concepto de resiliencia se ha aplicado a diversas discipli-

nas. Si bien, este concepto ha sido muy utilizado en la psicología, 

este ha sido adoptado por la sociología, pero también en las cien-

cias políticas y al ámbito educativo7. Así, cuando hablamos de resi-

liencia, se hace referencia a la capacidad del ser humano en enfren-

tarse de manera exitosa a ambientes de catástrofe o de dificultades 

de manera inesperada8. 

 

Si bien, el fenómeno de la resiliencia era analizado o tratado 

desde el punto de vista individual o en torno a la personalidad del 

individuo, estudios más recientes sostienen que esto tiene que ver 

con una cuestión de muchas aristas, donde el entorno social es fun-

damental en los logros de adaptación y sobrevivencia. En este senti-

do, la capacidad de resiliencia depende tanto de factores personales 

(factores internos del individuo), así como los elementos de riesgo y 

de protección del entorno9. Todos los elementos  anteriores,  se  en- 

 

 

El objetivo del presente trabajo es analizar las estrategias de 

resiliencia pedagógica de los docentes de bachillerato en el marco 

de la pandemia del Covid-19. Se aplicó una encuesta del 16 al 22 

de diciembre de 2021 a 43 docentes. Los resultados muestran que, 

al inicio del confinamiento, en la recta final del semestre 2020-A, los 

docentes echaron mano de diferentes estrategias de manera im-

provisada, sin embargo, para el siguiente ciclo escolar 2020-2021, 

se adaptaron a las plataformas virtuales como mediadores digitales. 

La mayoría de los docentes consideran que después de la pande-

mia seguirán utilizando las plataformas como complemento a sus 

actividades. La limitante del estudio fue que sólo se avocó a la 

resiliencia docente, sin embargo, puede aportar a estudios comple-

mentarios donde consideren la resiliencia estudiantil bajo la emer-

gencia sanitaria. 

  

 

The objective of this paper is to analyze the pedagogical 

resilience strategies of high school teachers in the context of the 

Covid-19 pandemic. A survey was applied from December 16 to 

22, 2021 to 43 teachers. The results show that, at the beginning of 

the confinement, in the final stretch of the 2020-A semester, 

teachers used different strategies in an improvised manner; 

however, for the following school year 2020-2021, they adapted to 

virtual platforms as digital mediators. Most of the teachers consi-

der that after the pandemic they will continue to use the platforms 

as a complement to their activities. The limitation of the study was 

that it only focused on teacher resilience; however, it can contribu-

te to complementary studies that consider student resilience un-

der the health emergency. 

Palabras clave: Resiliencia docente; COVID-19; plataformas 

digitales; bachillerato. 

Keywords: Teaching resilience; COVID-19; digital platforms; 

high school. 
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trecruzan y dan como resultado la posibilidad de enfrentar factores 

de riesgo y emergencia por parte de los individuos. 

 

En el caso de la educación, la pandemia puso a prueba la 

salud mental de los docentes, quienes, a partir del encierro y la incer-

tidumbre de lograr las metas académicas, vieron elevados los casos 

de ansiedad y depresión, derivados de la gran tensión que generó el 

aislamiento y la posibilidad de contagio que representaba el riesgo 

de perder la vida8. El gran problema significó, un desbalance en la 

atención de los problemas de salud mental en los dos principales 

actores del sistema educativo, donde fueron prioridad los alumnos, y 

los docentes fueron olvidados en términos de su estado emocional. 

En este ambiente de adversidad, no hubo prácticas de intervención 

para la atención de los docentes, siendo inexistentes programas de 

ayuda10. 

 

La resiliencia docente, se centró sobre todo en buscar poten-

cializar la respuesta de los mentores ante el contexto pandémico y la 

forma como respondían de la mejor manera a las necesidades educa-

tivas de los alumnos, sin embargo, las instituciones no se avocaron a 

la resiliencia emocional de los docentes en una coyuntura de aisla-

miento, de pérdidas de vida de amigos y familiares, y en algunos 

casos, del contagio que estuvo presente dentro de su familia inme-

diata, por lo que era fundamental generar ambientes de empatía y de 

solidaridad11, por parte de directivos y funcionarios educativos, que 

no vieron al docente como seres humanos que vivieron momentos 

de necesidades emocionales y afectivas, de ahí que la resiliencia do-

cente no sólo debió centrarse en la manera como los profesores se 

adaptaron a las exigencias de la mediación digital, sino que ello re-

quiere una reflexión y análisis más integral que englobara lo profe-

sional, lo familiar y lo personal12. 

 

Sin duda alguna, la mayoría de los docentes buscan materia-

lizar una práctica educativa responsable, con crecimiento profesional 

y en su persona, adaptándose a los cambios que el entorno te exige, 

siendo resiliente por naturaleza12. La incorporación de las plataformas 

virtuales en medio del confinamiento por la pandemia, fue un claro 

ejemplo de esa capacidad de resiliencia de los docentes, que si bien, 

fue de carácter urgente, quedó en evidencia “la impronta reacción 

creativa y resilente de los docentes para gestionar su propia transfor-

mación ante los nuevos requerimientos socioeducativos”13, hasta en 

edades que han sido estigmatizados por estudios, como en aquellos 

profesores entre los 45-65 años de edad que supuestamente desde-

ñan las bondades de internet. 

 

La falta de capacitación y recursos, sin duda, es parte de las 

problemáticas de la brecha tecnológica14, sin embargo, la exigencia 

del manejo de las plataformas digitales, trajo como consecuencia la 

adaptación y resiliencia de los docentes15 de las escuelas objeto de 

estudio, que se ubican en la comunidad de Cabo San Lucas, Baja 

California Sur. 

 Cabo San Lucas, Baja California Sur. Una breve 

caracterización 

 

Cabo San Lucas se encuentra en el extremo sur de la penín-

sula de Baja California, en el estado de Baja California Sur, noroeste 

de la república mexicana (Figura 1). Es la ciudad más poblada del 

municipio de Los Cabos, el cual desde los años setenta fue objeto de 

políticas públicas en turismo en los llamados Centros Integralmente 

Planeados (CIP), por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turis-

mo (Fonatur), impulsándose el CIP-Los Cabos, el cual se edificó en la 

cabecera municipal de San José del Cabo. En el caso de Cabo San 

Lucas, Fonatur, impulsó el llamado Fideicomiso Ciudad Portuaria 

Turística Cabo San Lucas, apoyando el turismo náutico al construir 

una marina para la llegada de yates de lujo16. A partir de las políticas 

gubernamentales para el empuje del turismo en ambas ciudades, el 

corredor turístico de litoral de 33 kilómetros que unen a las dos 

ciudades, potencializó su crecimiento en infraestructura hotelera con 

la llegada de hoteles de cadenas de prestigio internacional y que 

año con año recibe miles de turistas provenientes sobre todo de 

Estados Unidos y Canadá17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cabo San Lucas, Baja California Sur y los planteles objetos de estudio. 

Fuente: Elaboración propia a través de Mapcreator. 

 

 

El impulso al turismo del gobierno federal en esta zona de 

Los Cabos, ha sido un gran éxito en términos económicos, pues el 

CIP Los Cabos se ha convertido en el segundo de mayores ingresos 

y de inversiones, después de Cancún, vendiéndose en términos mer-

cadológicos como  el destino más caro del país18, aunque con gra-

ves rezagos en materia de infraestructura urbana en la zona donde 

viven la mayoría de los trabajadores de los hoteles, como agua po-

table, drenaje, pavimentación y déficit en servicios de salud y educa-

tivos. 

 

Hasta inicios del siglo XX, la comunidad de Cabo San Lucas 

era una localidad dedicada a la pesca artesanal y ganadería a peque-

ña escala. Las políticas públicas en materia de turismo implementa-

das en los años setenta, hizo que desplazara a la cabecera municipal 

San José del Cabo en importancia económica, siendo el motor de  la 
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economía sudcaliforniana. Tras su acelerado crecimiento turístico 

desde los años noventa hasta la actualidad, experimentó un creci-

miento poblacional importante con tasas hasta del 12% anual deriva-

do de corrientes migratorias que llegaban a la ciudad atraídos por los 

empleos asociados al turismo19, generando una alta demanda en 

servicios públicos como agua potable, drenaje, pavimentación, edu-

cación, salud, etc., los cuales ha sido imposible cubrirlos en su totali-

dad, presentando Cabo San Lucas grandes rezagos en infraestructura 

social. 

 

En la década de los veinte del siglo pasado, Cabo San Lucas 

no llegaba a los 500 habitantes y la comunidad se encontraba semi 

aislada, el camino rumbo a la capital del territorio de Baja California 

Sur era sinuoso y tardado. Para comunicarse al macizo continental, 

sólo era a través de la vía marítima o atravesando la península, viaje 

que duraba muchos días. Aunque ya en los años 20 existía en la loca-

lidad una pequeña fábrica de jabón, dos tiendas y una escuela, será 

1927 un año importante, por el establecimiento de la Compañía de 

Productos Marinos de Cabo San Lucas, una procesadora de atún20, 

que ampliaría la oferta laboral en el pueblo. 

 

La evolución poblacional y su acelerado despegue fue impul-

sado por el turismo, pues de tener 859 habitantes en 1960, para 1970 

se pasó a 1,534, con una tasa de crecimiento de 1960-1970 de 5.97%. 

Materializadas las políticas en turismo, para 1980, Cabo San Lucas 

contaba con 4.233 habitantes, reflejando una tasa de crecimiento en 

el periodo 1970-1980 de 10.68%. En 1987, la población de Cabo San 

Lucas era de 13,760 habitantes, representando una tasa de creci-

miento de 18.34% en el período 1980-198716. Para el periodo 1993-

2004, la mancha urbana de la ciudad experimentó su mayor creci-

miento, surgiendo asentamientos de clase media y baja21, con gran 

demanda de servicios entre ellos el educativo. 

 

En la actualidad, Cabo San Lucas tiene la cantidad de 202,694 

habitantes22 a pesar de las emergencias sanitarias (H1N1 y la Covid-

19), así como a meteoros como el Huracán Odile de efectos devasta-

dores, la ciudad sigue creciendo y recibiendo una gran cantidad de 

inmigrantes que pone a prueba la capacidad de los tres órdenes de 

gobierno de proveer servicios básicos. 

 

En el contexto de la educación media superior, la oferta no 

ha estado a la par del crecimiento de la población, por lo que año 

con año, muchos jóvenes se quedaban sin posibilidad de ingresar al 

sistema de bachillerato público, colocándose algunos en las prepara-

torias privadas o quienes no tienen recursos optan por realizar una 

pausa o dejar truncos sus estudios, esto obligó aperturar este 2022 el 

turno vespertino del Cobach plantel 1023. En 1987 surge el primer 

plantel de educación media superior en Cabo San Lucas, el Cobach, 

en su carácter de extensión del plantel 02 de San José del Cabo, es 

hasta 1990, que la extensión se convirtió oficialmente en el plantel 

0424, operando inicialmente y de manera provisional en la secundaria 

Moisés Sáenz Garza16. En la actualidad, en Cabo San Lucas operan 

cinco bachilleratos públicos: dos Colegios  de  Bachilleres  del  Estado 

 de Baja California Sur (Cobach planteles 04 y 10), un Centro de Estu-

dios Tecnológicos del Mar (CETMAR 31), un Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios (CBETIS 62) y un Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur 

(CECyTE 05). 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Se aplicó una metodología de corte cualitativa y descriptiva 

(Figura 2), la cual se basó en un primer momento en el análisis de 

bibliografía especializada para la cuestión teórico conceptual centra-

da en resiliencia y de manera particular en contexto de la pandemia 

Covid-19. En un segundo apartado, se hace una caracterización de 

Cabo San Lucas, Baja California Sur, ciudad de litoral con gran im-

portancia de las actividades turísticas, conformada por una pobla-

ción heterogénea producto de una en gran inmigración atraída por 

la actividad turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Metodología 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para conocer las estrategias utilizadas por la comunidad 

docente del Colegio de Bachilleres en Cabo San Lucas en sus plante-

les 04 y 10, los cuales en su conjunto tienen 50 docentes, se aplicó 

una encuesta del 16 al 22 de diciembre, consistente en 13 reactivos 

(ver Tabla 1), a 43 docentes a través de Google forms, de los cuales, 

29 fueron hombres y 14 mujeres. Los reactivos se centraron en co-

nocer las herramientas que utilizaron al inicio de la pandemia, la cual 

se dio en los últimos meses del semestre 2020-A, así como cuál fue 

su proceso de adaptación a la virtualidad  en  el  inicio  y  durante  el 
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ciclo escolar 2020-2021 que marcó la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) federal, y la Secretaría de Educación del Estado de Baja Califor-

nia Sur (SEP-BCS). Por último, se pregunta a los docentes, qué ele-

mentos de la virtualidad y uso de las plataformas seguiría utilizando 

una vez concluida la pandemia (Tabla 1). 

 

 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 

La encuesta fue contestada por un total de 43 docentes, 

muchos de los cuales laboran en los dos planteles. El instrumento fue 

compartido en los grupos de WhatsApp en los cuales se encuentran 

integrados los profesores de los planteles objeto del estudio. Dicha 

herramienta, se ha añadido a la cotidianidad en el ámbito educati-

vo25, pues en él se puede establecer comunicación con los pares, así 

como los alumnos, no sólo para compartir comunicados, sino tam-

bién para aplicar diversas herramientas para obtener información 

tanto institucional, como para llevar a cabo investigaciones de la 

práctica docente o pedagógica. 

 

La primera pregunta de la encuesta implicó conocer el géne-

ro de quienes participaron en dicha consulta. La encuesta fue contes-

tada por un total de 43 docentes, de los cuales 29 fueron hombres y 

14 mujeres, muchos de los cuales laboran en los dos planteles. 

 

Al inicio del confinamiento derivado de la emergencia sanita-

ria, 60.5% (29 de los encuestados) de la planta docente de ambos 

planteles no dominaban una plataforma educativa de enseñanza en 

línea, y sólo 39.5% que ya las manejaban (14 de los encuestados), lo 

que habla de la brecha tecnológica en los sistemas educativos en el 

país, tanto de alumnos como docentes26. 

 

Como bien sostiene Lloyd27, para muchos trabajadores de la 

educación, en todos los niveles educativos, no sólo el de media supe-

rior, la Covid-19 los obligó a vivir su primera experiencia en la ense-

ñanza virtual, donde las necesidades de resiliencia se encontraron a 

su vez con respuestas apresuradas en la capacitación para dominar e 

incorporar estas herramientas. Esto representó un gran reto de los 

docentes y de los planteles para cumplir con su cometido de hacer 

llegar educación de calidad para sus estudiantes. 

 

El inicio del proceso de enseñanza aprendizaje a distancia o 

en línea, tomó desprevenidos a la mayoría de los docentes, pues los 

resultados de la encuesta arrojaron una serie de diversas estrategias 

y herramientas que utilizaron para lograr concluir el semestre 2020-A, 

lo que evidenció que las instituciones de educación media superior, 

no estaban preparadas para transitar de manera tersa de la educa-

ción presencial tradicional, a la modalidad virtual28, no sólo por la 

brecha tecnológica entre la comunidad docente, sino también entre 

los estudiantes. 

 

La utilización de plataformas virtuales por parte de los do-

centes en tiempos de pandemia, fue fundamental  en  el  proceso  de 

 Tabla 1. Preguntas planteadas en la encuesta (continúa en la si-

guiente página) 

No Reactivo Posibles respuestas 

1 Género Femenino Masculino 

2 

Cuando inició el aislamiento de la 

pandemia, ¿dominabas alguna plata-

forma educativa para la enseñanza 

en línea? 

Si 

  

No 

  

3  

Al inicio de la pandemia, ¿qué herra-

mientas utilizaste para concluir el 

semestre?   

Correo Electrónico 

WhatsApp 

Facebook 

Classroom 

Zoom 

Trabajos en Físico 

Otra plataforma digital 

4   
Actualmente, ¿cuál es la herramienta 

principal que utilizas para el proceso 

de enseñanza aprendizaje?    

Correo electrónico 

WhatsApp 

Facebook 

Classroom 

Zoom 

Trabajos en Físico 

Otra plataforma digital 

5  

Si fueron plataformas digitales, 

¿cómo fueron incorporadas o apren-

didas?   

En un curso 

Enseñada a través de amigos, 

colegas o familiares 

De manera autodidacta 

6  

De haber aprendido el manejo de la 

plataforma en el curso, ¿Qué institu-

ción te la proporcionó?   

Cobach 

SEMS 

SEP-BCS 

Otra institución 

Lo aprendí sin recurrir a una insti-

tución 

7  
¿Qué dificultó tu aprendizaje en el 

manejo de las plataformas digitales?  

No tuve dificultad 

Mi falta de experiencia 

Los cursos no fueron claros 

Las plataformas al inicio no me 

parecieron fáciles 

Lo tuve que hacer de manera 

autodidáctica y eso se me dificultó 

8  

¿Cómo consideras tu adaptación a 

los medios digitales en el contexto 

de pandemia en el proceso de ense-

ñanza aprendizaje?   

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

9  

¿Consideras positiva tu experiencia 

pedagógica a partir de las platafor-

mas digitales durante la pandemia?   

Sí 

No 
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Tabla 1. Preguntas planteadas en la encuesta (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

enseñanza aprendizaje15. En ese tenor, dentro de las estrategias o 

herramientas virtuales de los docentes de Cobach, destacaron, 19 

docentes utilizaron Classroom, representando el 42.2%; les siguieron 

Zoom y Watsapp con 16.3%, ambos con 7 docentes; como siguiente 

opción los docentes utilizaron otras plataformas digitales; 4 utilizaron 

correo electrónico para entrega de trabajos, por último, un docente 

optó por la entrega de trabajos en físico. 

 

Después de tener su periodo de adaptación, la comunidad 

docente centró sus esfuerzos principalmente en la plataforma virtual 

de Classroom, la cual se ha convertido en una gran herramienta de 

enseñanza aprendizaje (Meet para clases virtuales)29, pues 37 docen-

tes de los encuestados señalaron a esa herramienta como su princi-

pal mediador digital, que representó en 86%, seguido por Zoom el 

cual fue utilizado por 4 docentes, esto para las clases virtuales, no así 

para alojar sus tareas, los cuales utilizaron Clasroom, representando 

el 9.3%, y, por último, dos docentes que mediaban su proceso de 

enseñanza aprendizaje mediante WhatsApp, con un 4.7%. 

 

La popularidad de la herramienta Meet para clases virtuales 

no sólo se ha presentado en educación media superior, sino que 

diversos estudios sostienen que también en educación superior fue 

altamente demandada5. Finalmente, dichas herramientas, fueron 

incorporadas en un contexto de una inicial formación en el uso peda-

gógico de las plataformas digitales30. 

 En ese tenor de resiliencia e incorporación a las clases en 

línea, los docentes buscaron diversas formas de asumir las platafor-

mas digitales para el logro de las metas académicas, por lo que el 27 

de los profesores encuestados incorporaron las herramientas a tra-

vés de un curso emergente31, representando el 62.8 por ciento de la 

población encuestada; en cambio 11 docentes aseguraron que la 

incorporación de las plataformas digitales en su acervo fue de ma-

nera autodidacta; y por último, 5 docentes declararon que lo habían 

aprendido a través de amigos, colegas o familiares, representando el 

11.6% de la muestra. 

 

Una de las obligaciones de las instituciones en términos 

laborales es el brindar la constante capacitación a su personal do-

cente, esto de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo que señala en 

su artículo 153-A que “los patrones tienen la obligación de propor-

cionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el 

adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, 

su competencia laboral y su productividad”32, en este contexto, de 

acuerdo con la pregunta 6 planteada a los docentes, el 72.1% de los 

encuestados, respondieron que fue el Colegio de Bachilleres quien 

proporcionó dicha capacitación como parte de su obligación, pero 

también como preocupación para dar educación a distancia a los 

alumnos matriculados. Por otro lado, un 25.6% lo asumió de forma 

autodidacta, mostrando gran capacidad de resiliencia, asumiendo de 

manera individual la asunción de esta herramienta tecnológica. 

 

En el aprendizaje de toda herramienta tecnológica, hay 

quienes se les dificulta más, esto derivado de la brecha tecnológica, 

donde no todos han asumido el uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación a su vida diaria. En el caso del aprendi-

zaje de las plataformas digitales en los profesores del Cobach, plan-

teles 04 y 10, el 69.8% de los docentes consideró que no tuvo nin-

guna dificultad, y sólo el 16% adujo dificultades por su falta de ex-

periencia en el manejo de medios digitales, lo que habla todavía que 

no se ha conseguido en la totalidad de docentes, la adaptabilidad a 

los cambios vertiginosos que ofrecen los medios digitales. 

 

En base a su proceso de resiliencia por el confinamiento 

obligatorio y el aprendizaje en línea, el 34.9% de los docentes consi-

deraron que su adaptación a los medios digitales fue excelente, 

mientras que el 65.1% le pareció bueno, lo que habla de la capaci-

dad de resiliencia y adaptación a las condicionantes de la pandemia, 

que superó en muchos sentidos la dificultad ante el poco manejo de 

las herramientas digitales en gran parte de América Latina33, produc-

to de la falta de capacitación y recursos asignados a la educación. 

 

Así, la comunidad docente, la mayoría, un 93.3%, valoró que 

ha sido positiva su experiencia pedagógica a partir de las platafor-

mas digitales, sólo un porcentaje menor de 4.7% no lo consideró 

positivo. A pesar de las bondades de las plataformas digitales, de la 

adaptación positiva que realizaron los profesores, consideraron en 

su mayoría, un 76%, que las clases virtuales, son menos efectivas 

que las clases presenciales y sólo el 18.8% consideró que fue igual 

que en las clases presenciales. 

No Reactivo Posibles respuestas 

10  

¿Qué nivel de conocimientos han 

obtenido tus alumnos en el aprendi-

zaje en línea?   

Igual que en clases presenciales 

Mayor al de las clases presenciales 

Menor al de las clases Presenciales 

11  

¿Qué porcentaje de tus alumnos 

pudieron incorporarse al proceso de 

aprendizaje en línea?   

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

Menos de 50% 

12  

De regresar a las clases presenciales 

por el término de la pandemia, 

¿seguirás utilizando la herramienta 

de las plataformas digitales?   

Si 

No 

13  

¿Cuál es la mayor bondad que po-

drías aprovechar de las plataformas 

digitales después de la pandemia?  

El pedir y revisar tareas por ese 

medio 

Para compartir material 

Sesiones virtuales para aclarar 

dudas, asesorías o clases extra 
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Las dificultades en torno a la brecha digital, aunado a las 

distintas condiciones socioeconómicas del alumnado, provocó que 

pocas veces se contara con el total de los alumnos en las clases en 

línea34. Una de las dificultades que observaron los profesores es que 

muchos alumnos no contaban con recursos para incorporarse a las 

clases virtuales o algunos simplemente no les motivaba esa media-

ción de aprendizaje, por lo que el 32% de los docentes consideraron 

que sólo se incorporaban a sus clases el 80% de sus alumnos, el 

27.9% de los profesores encuestados señalaba, que el 90% de los 

alumnos asistían, y el 20.9% señalaba que sólo el 70% se conectaba a 

las clases virtuales. 

 

A partir de esta experiencia, los docentes plantean que, de 

regresar a clases presenciales, las plataformas digitales tienen su lado 

positivo, por lo que un 85.4% las seguirían utilizando, mientras que 

11.6% dijo que no. Complementando con la pregunta anterior, los 

docentes consideraron que la mayor bondad de las plataformas digi-

tales, de acuerdo con el 46.5% es el de pedir y revisar tareas por ese 

medio, mientras que el 37.2 % consideró como medio ideal para 

compartir diversos materiales como videos, presentaciones, textos, 

etc. Esto refuerza lo que Ardini, Barroso y Corzo afirman en un estu-

dio en Argentina en el sentido que “Google Drive y Class Room son 

algunas de las plataformas más valoradas por los estudiantes por …la 

organización, la simpleza de su manejo y la posibilidad de entregar 

los trabajos de forma sencilla”35. 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

El confinamiento provocado por la pandemia de la Covid 19, 

representó todo un reto a los sistemas educativos de los diversos 

países, pero mayormente a naciones como México, donde persiste 

una significativa brecha digital, no sólo en torno a la comunidad 

estudiantil, sino también en los mismos profesores. Está el caso de 

Ecuador, donde el mayor reto fue la inversión en la tecnología y el 

proceso de capacitación en las plataformas virtuales36; en Argentina, 

este proceso de adaptación de lo presencial a lo virtual significó la 

manifestación de emociones en torno a la tristeza e impotencia de 

los docentes en cuanto al aumento de carga de trabajo37; en Perú, 

uno de los grandes problemas generados en la práctica docente a 

distancia en medio de la pandemia se manifestó en el gran agota-

miento emocional, sentimiento de fracaso e insatisfacción laboral38. 

En ese sentido, las plataformas virtuales, fueron la vía para seguir el 

proceso de enseñanza aprendizaje, las que nos proporcionaron esa 

comunicación educativa básica para el logro de las metas académi-

cas, donde fue posible la interacción profesor y estudiantes39, sin 

embargo, en ese proceso se puso a prueba la capacidad de resilien-

cia tanto de profesores, como de estudiantes. 

 

En el caso de los profesores del Cobach en Cabo San Lucas 

de los planteles 04 y 10, tuvieron una gran capacidad de adaptación 

a las condiciones de confinamiento y aprendizaje en  el  marco  de  la 

 pandemia de la Covid-19, aceptando el reto de incorporar nuevos 

recursos tecnológicos basados en plataformas virtuales, tratando de 

lograr las metas académicas que se habían planteado en un escena-

rio de educación presencial. Habría que señalar también, el gran 

déficit que las autoridades educativas arrojaron en cuanto a consi-

derar al profesor como un ser humano que tiene necesidades emo-

cionales, las cuales no fueron atendidas durante el confinamiento, 

pues dichas necesidades sólo fueron cubiertas de manera parcial a 

los estudiantes. 

 

Las lecciones en torno a enfrentar estos escenarios de incer-

tidumbre, nos dice que los docentes, en esa vocación por el bienes-

tar académico de los estudiantes, hicieron esfuerzos loables al acep-

tar el reto de aprender las nuevas herramientas tecnológicas e incor-

porarlas a la labor docente. Sin duda alguna, si bien, las educación 

virtual implicó el desarrollo de nuevas competencias, la educación 

presencial es la mejor forma de aprendizaje pues junto con ella se 

dan procesos de socialización y el desarrollo de competencias socio-

emocionales, en ese sentido, las herramientas digitales podrían 

complementar la labor educativa, potencializando la formación de 

los estudiantes siendo un medio para pedir tareas, compartir textos 

y material audiovisual pertinente para complementar los contenidos 

de las diversas asignaturas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los escenarios de tipo educativo y social contemporáneos, 

se evidencian nuevos retos frente a la necesidad de trabajar en la 

construcción de lenguajes y acciones que favorezcan la aparición de 

innovadoras y mejores formas de expresión y comunicación para la 

construcción de saberes, que desde un abordaje integral contribuyan 

a la transformación social y a la edificación sólida de habilidades para 

la vida en diferentes contextos. Desde este punto de vista, es menes-

ter que los diversos  actores inmersos en el campo de la educación 

fijen su mirada en la búsqueda de estrategias que, a partir del mismo 

sentido humano, sean foco de motivación para el aprendizaje inte-

gral, desde los primeros años de escolaridad. 

 

Con base en la reflexión anterior, vale la pena destacar que la 

educación artística es uno de los ejes fundamentales de la formación 

integral del individuo, por su importancia en el desarrollo de la sensi-

bilidad y la capacidad creativa, así como por el valor intrínseco de las 

obras de arte en la configuración de cualquier tradición cultural. Sus 

dimensiones fundamentales son: cognitiva, lúdico-expresiva, comuni-

cativa y estética1, y en este sentido cobra relevancia hacer una explo-

ración de reflexiones y experiencias que han fijado su mirada en la 

educación artística desde sus múltiples posibilidades, en el avance 

hacia la integralidad humana. 

 

Estas ideas cobran aún mayor fuerza, si se tienen en cuenta 

los planteamientos de la agenda 2030 emitida por la UNESCO,  espe- 

 cíficamente en el objetivo de desarrollo sostenible número 4 -

Educación de calidad, en su propósito de asegurar que todos los 

alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesa-

rios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas me-

diante la educación para el desarrollo sustentable y mejores  estilos 

de vida, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción 

de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valo-

ración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo2;  aspectos posibles de abordar desde procesos artísticos, 

si se involucran de manera responsable y rigurosa en las prácticas de 

aula escolares. 

 

También es relevante acotar que, los primeros años de for-

mación escolar son determinantes y marcan la adquisición de esos 

primeros hábitos y habilidades necesarias para la exploración de un 

mundo de posibilidades a disposición del ser humano durante toda 

su vida a nivel cognitivo, sensorial, emocional, comunicativo, ético y 

espiritual, y es allí donde la educación artística, de acuerdo con los 

postulados de López (2007), “quiere involucrar a los estudiantes de 

una forma más activa, para brindarles la oportunidad de ser indivi-

duos críticos y competentes en las diferentes situaciones vividas en 

el presente y el futuro. Las capacidades y actitudes en la educación 

artística están determinadas por la creatividad, la comunicación, 

sensibilidad, diferenciación de cualidades, la capacidad de progreso 

autónomo y permanente, una visión transversal o multidisciplinar y 

adquisición de criterio” (p. 15)3. 

 

 

Desde los inicios de la humanidad, el arte y la estética en 

todas sus manifestaciones, ya sea de manera implícita o explícita, 

han estado presentes en cada una de las situaciones que de forma 

individual y colectiva,  las  personas, en el constante trasegar hu-

mano afrontan. Así mismo, diferentes recursos relacionados con 

expresiones artísticas, se han constituido a lo largo de la historia en 

medios de intercambio de ideas valiosas para la construcción y 

transformación de saberes y emociones en diversos contextos. El 

presente artículo tiene como propósito presentar una revisión de 

publicaciones relacionadas con la incidencia del arte en el contexto 

educativo infantil entre los años 2017 y 2022, con el fin de examinar 

su aporte conceptual y generar nuevas reflexiones frente al papel 

de la educación artística en los procesos de formación integral y 

para la vida. Tiene un corte cualitativo a partir de una búsqueda de 

términos relacionados con educación artística, formación para la 

vida, formación integral, educación básica primaria e infantil en 

tesauros UNESCO. En la búsqueda de información se exploraron 

seis bases de datos mediante la introducción y combinación de las 

categorías en estudio, para limitar la extracción de los artículos y 

llegar al registro en la lista de verificación PRISMA 2020 como 

elemento de valiosa importancia en este proceso, por tratarse de 

una guía metodológica de presentación de informes diseñada para 

abordar aspectos relacionados con la publicación de revisiones 

sistemáticas y metaanálisis.  Se mencionan hallazgos notables 

resultantes de la selección de 13 publicaciones que sitúan la educa-

ción artística en un lugar clave para el desarrollo y fortalecimiento 

de habilidades de formación para la vida en el ser humano desde 

sus primeros años de escolaridad. 

  

 

Since the beginnings of humanity, art and aesthetics in all 

their manifestations, whether implicitly or explicitly, have been 

present in each of the situations that people individually and 

collectively face in the constant human struggle. Likewise, different 

resources related to artistic expressions have been established 

throughout history as means of exchanging valuable ideas for the 

construction and transformation of knowledge and emotions in 

different contexts. The purpose of this article is to present a review 

of publications related to the incidence of art in the educational 

context of children between the years 2017 and 2022, in order to 

examine its conceptual contribution and generate new reflections 

on the role of artistic education in the processes of integral forma-

tion and for life. It has a qualitative cut from a search for terms 

related to artistic education, training for life, comprehensive trai-

ning, basic primary and child education in UNESCO thesauri, in the 

search for information six databases were explored by introducing 

and combining the categories under study to limit the extraction 

of articles and reach registration in the PRISMA 2020 checklist. 

Notable findings resulting from the selection of 13 publications 

that place artistic education in a key place for the development 

and strengthening of skills are mentioned. training for life in the 

human being from their first years of schooling. 

Palabras clave: Educación artística; formación para la vida; 

formación integral; educación infantil. 

Keywords: Artistic education; training for life; integral forma-

tion; child education. 
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Son justamente dichas apreciaciones, las que motivan a que 

este trabajo se plantee como objetivo,  la revisión de aquellas investi-

gaciones en las que se hace evidente el interés por abordar teorías y 

experiencias relacionadas con la educación artística en escenarios de 

educación infantil en los últimos siete años, y cómo ella se ha ido 

posicionando más allá de una disciplina que se incluye en los currícu-

los escolares por disposiciones  de tipo político, como un dispositivo 

que cumple una valiosa función para aportar a la formación integral 

de seres humanos, inmersos en un mundo versátil y ávido de accio-

nes en las que el sentido humano logre trascender en favor del creci-

miento de los pueblos. 

 

En concordancia con las apreciaciones expuestas hasta este 

punto, vale la pena mencionar experiencias exitosas relacionadas con 

la valoración y apropiación de la educación artística en contextos 

escolares infantiles. Tal es el caso del sistema educativo finlandés, 

que establece para el docente y las currículas educativas, la forma-

ción en artes, para que el alumno reciba una formación más integral 

cognitiva y emocionalmente hablando. Muestra de ello, es la consoli-

dación de escuelas en las que el arte se constituye en elemento im-

prescindible en para el entramado de las prácticas educativas. Así 

pues, estas escuelas trabajan a partir de centros de interés en jornada 

escolar y adicionalmente en horarios extracurriculares, proporcionan-

do a los estudiantes la oportunidad de vincularse a las prácticas artís-

ticas de su preferencia mientras fortalecen habilidades básicas para la 

vida. Los profesores generan desde el arte motivación para el apren-

dizaje en el aula y fuera de ella, sentido de pertenencia y adquisición 

de herramientas para afrontar los desafíos del mundo actual. 

 

Entender el arte y la educación artística entonces, en palabras 

de Garzón (2008), como aquella que “puede llegar a ser la ocasión 

para vislumbrar las zonas  más  brillantes  y  más  oscuras  de  la 

naturaleza  humana,  el  yo,  el  otro,  el  principio  de  realidad,  la  

imaginación,  la  composición, la transmutación, el pensamiento má-

gico”4, es una idea que sin duda, conduce a la reflexión para volver la 

mirada  a la revalorización de prácticas artísticas en el aula con pro-

pósito y sentido formativo en todo el esplendor de la palabra.  

 

 

MÉTODO 
 

Es menester en este apartado hacer referencia a los criterios 

de inclusión. En términos de determinar si un documento debía ser 

considerado para su análisis en el marco de este estudio, se tuvo en 

cuenta la búsqueda de artículos de investigación originales en espa-

ñol y en inglés que vincularan teorías y/o hipótesis asociadas a la 

educación artística en contextos de educación infantil, descartando 

artículos de opinión, ensayos y editoriales. De manera pues, que se 

dio aceptación a estudios derivados de experiencias basadas en prác-

ticas artísticas, en su mayoría asociados a trabajos enmarcados en 

procesos de formación posgradual de docentes de educación artísti-

ca e infantil. Para la pesquisa de estos trabajos originales, se realizó la 

 exploración en seis bases de datos, Scopus, Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), Dialnet, web of science, Redalyc y DOAJ, 

empleando ecuaciones de búsqueda que relacionaran las palabras 

clave como se ilustra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Ecuaciones de búsqueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La utilización de estas ecuaciones de búsqueda, dio origen a 

la detección de una cantidad considerable de hallazgos, y así mismo, 

se procedió a descartar trabajos duplicados o de dudosa originali-

dad, en algunos casos se hizo necesario acceder al documento com-

pleto para la determinación exacta de los criterios de inclusión con-

siderados en este estudio. 

 

La herramienta empleada para realizar el proceso de filtrado, 

que dio lugar a la selección de 13 artículos considerados como rele-

vantes en relación con los fines de la investigación aquí abordada 

fue el registro propuesto desde la declaración PRISMA 20205 (Figura 

1). Es de resaltar, que el rastreo inicial en las bases de datos ya men-

cionadas originó la identificación inicial de 101 registros, dando 

lugar a la eliminación de 28 citas duplicadas y el cribado de 73 regis-

tros, llegando a la evaluación de 54 artículos para elegibilidad, y con 

la obtención final de los 13 que se contemplan y describen en este 

documento por sus aportes en el marco de las categorías de investi-

gación. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La descripción de los resultados a nivel general que se ilus-

tran en la Tabla 2, es el producto de los procedimientos aplicados 

en concordancia con la metodología adoptada, y por lo tanto cons-

tituyen un insumo significativo para continuar con el respectivo 

análisis en concordancia con los propósitos de este estudio. Se con-

sideró así pertinente plasmar datos de relevancia como autor y título 

del trabajo, objetivo, muestra e instrumentos, y por último los princi-

pales aportes del estudio en relación con el objetivo de investiga-

ción; esto teniendo en cuenta la posibilidad de facilitar las opciones 

de búsqueda para efectos de consultas futuras. 

Ecuaciones de búsqueda en 

español 

Ecuaciones de búsqueda en 

inglés 

Educación artística AND formación Arth’s education AND training for life 

Educación artística AND formación 

integral 

Arth’s education AND integral for-

mation 

Educación artística AND educación Arth’s education AND child education 

Formación integral AND educación 

infantil 

integral formation AND child educa-

tion 

Educación artística OR artes en edu- Arth’s education OR arts in education 
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Figura 1. PRISMA 20095 Diagrama de Flujo, 

Revisión sistemática. Fases de la selección 

de artículos. 

A partir del análisis procedente de la revisión, se observa que, 

si bien en la totalidad de los estudios seleccionados es evidente el 

interés hacia temas relacionados con la educación artística y su inci-

dencia en los diferentes ámbitos que permean la existencia del ser 

humano en términos de lo individual y lo colectivo,  algunos de ellos 

precisan el abordaje específico de alguna forma de expresión de arte, 

tal es el caso de Benítez (2017), que en sus estudios desde la pers-

pectiva netamente musical en educación infantil, resaltan su valor en 

las prácticas educativas y sugieren la necesidad de profundizar en 

estudios que permitan extraer mayor información en términos teóri-

cos y experienciales de las formas de trabajar la música desde las 

perspectivas de construcción del conocimiento y la transformación 

social6. 

 

Siguiendo la misma línea de enfocar la atención en una for-

ma específica de expresión artística,  se presenta el estudio de Balan-

zá (2020) cuyas reflexiones resultantes de una experiencia artística 

con tierra, barro y cerámica, destacan la manera como la inclusión de 

este tipo de estrategias en las prácticas educativas aportan a la crea-

ción y vivencia de condiciones favorables para el desarrollo del pen-

samiento, las habilidades sociales y la autocrítica como factor de 

reconocimiento en lo personal y en lo social7. 

 

En un segundo grupo de estudios, por su parte, se fija la 

atención en la educación infantil desde la exploración de experiencias 

 artísticas y en este sentido, en la posibilidad de repensar las prácti-

cas educativas teniendo en cuenta la naturaleza humana, esto es, 

involucrando estrategias para la formación integral teniendo en 

cuenta las dimensiones ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comuni-

cativa, estética, corporal y sociopolítica8, lo que supone una invita-

ción a priorizar el arte como dispositivo para reencontrarse con la 

humanidad y reconocer aquellas habilidades necesarias para afron-

tarse al mundo desde los primeros años de escolaridad. 

 

Se observa también un tercer conjunto de investigaciones, 

cuyo interés se fija en la formación docente como factor determi-

nante para contribuir a la formación de ciudadanos más conscientes, 

responsables y solidarios ante los desafíos del mundo contemporá-

neo. Los estudios coinciden en destacar la necesidad de que los 

pueblos, desde la configuración de las políticas públicas, destinen 

recursos a la capacitación del profesorado, privilegiando la forma-

ción en educación artística desde su vinculación con todas las ramas 

del saber. 

 

Así pues, hasta este punto se presenta una síntesis de la 

clasificación realizada por parte de las autoras, de las categorías 

exploradas en los estudios seleccionados:  Grupo 1. Vinculación con 

alguna forma específica de arte en educación infantil; Grupo 2. Prác-

ticas de educación artística que favorecen la formación integral, y, 

Grupo 3. Formación docente. 
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Publicación Objetivo Muestra/instrumentos Aportes 

Benítez MA. (2017)6 

Presentar los antecedentes en relación con los benefi-

cios del entrenamiento musical en el desarrollo cogni-

tivo de niños durante la primera infancia, haciendo 

hincapié en las diferencias que conllevan los entrena-

mientos receptivos en comparación a los activos, 

extendiendo los efectos al campo de la musicoterapia 

y el uso de las técnicas con fines terapéuticos. 

 Revisión sistemática 

El conocimiento sobre las implicancias neuroanatomías y 

funcionales del aprendizaje musical tiene un valor impor-

tante para las prácticas educativas, no sólo en lo que atañe 

a la educación musical, sino también considerando la trans-

ferencia hacia otros dominios cognitivos generales y el 

desarrollo ontogenético. 

Carrillo CV. (2017)9 

Realizar una   revisión bibliográfica de la literatura que, 

a nivel    internacional, analiza el impacto que la educa-

ción musical cursada en las enseñanzas obligatorias ha 

tenido durante esta última década en los estudiantes 

que la han llevado a cabo. 

 Revisión bibliográfica 

Se requiere realizar estudios que indaguen en la dimensión 

personal desde el punto de vista de la identidad desde una 

visión retrospectiva de los ciudadanos para ver qué activi-

dades contribuyen en mayor medida a una implicación 

activa en actividades de carácter musical a lo largo de la 

vida. Esta aproximación podría dar pistas sobre la orienta-

ción que debería seguir la educación musical cursada en la 

enseñanza obligatoria para tener un impacto real sobre la 

sociedad. 

Caeiro M, et al. (2018)10 

Ofrecer un estado de la cuestión que promueva la 

actualización de una legislación a todas luces obsoleta 

aportando un marco teórico de reflexión y de opinión 

conjunto, que ayude también a amplificar los progra-

mas curriculares existentes en los grados de educación. 

Profesorado de las Facultades 

de Educación, Escuelas Universi-

tarias de España. 

Encuesta sobre una especializa-

ción en torno a las artes plásti-

cas y visuales 

en grados y postgrados. 

Es el momento para que exista y se contemple una especia-

lidad, curricular en la legislación, que dé respaldo jurídico a 

las menciones relacionadas con la necesidad de fortalecer 

desde grados de infantil y primaria procesos de educación 

artística que promuevan la   alfabetización de los niños para 

la sociedad hipervisual y desarrollar un pensamiento crítico 

visual. 

Mesías JM. (2018)11 

Visibilizar una serie de proyectos de investigación 

artística financiados por instituciones públicas, con el 

reto de modificar la formación del profesorado. 

Artistas Profesores y estudiantes 

de facultades de educación. 

El artivismo como metodología de formación y acción 

docente implica una manera de ser y estar en la realidad, 

como un educador resiliente, conectado profundamente 

con el contexto educativo del cual formamos parte. Los 

proyectos desarrollados por estos educadores resilientes 

posibilitan espacios de creación artística para que sus estu-

diantes establezcan un diálogo multidireccional con la 

experiencia personal, las preocupaciones comunes y la 

expresión libre del pensamiento. 

Orbeta-Green A, Oyane-

del-Frugone R. (2018)12 

Interrogar sobre las condiciones de posibilidad de la 

existencia de la educación artística en la formación de 

profesores de educación básica, a la luz de los plantea-

mientos del autor Michel Foucault (2002, 2008) 

49 programas de Educación 

Básica (educación primaria), 

pertenecientes a 44 universida-

des chilenas. 

 

Revisión de planes de estudio y 

mallas curriculares. 

 

Profundización en 10 casos -

trabajo en terreno. 

La formación en educación artística de los futuros docentes 

en Educación Básica resulta marginal o inexistente, realidad 

que impacta de manera desfavorable en el lugar en que se 

sitúa la educación artística en los contextos escolares, habi-

tualmente considerada menos importante que las otras 

áreas del curriculum. Esto es especialmente significativo ya 

que esta idea devaluada de las artes se reproduce en los 

imaginarios culturales de la sociedad chilena en general. 

Caeiro M. (2019)13 

Presentar una recreación de la taxonomía de Bloom 

pensada desde el educador artístico y aproximarse a 

las necesidades que presenta un niño que está apren-

diendo a través del arte (Lowenfeld, 1961; Sully, 1890). 

 Revisión y análisis de la taxono-

mía original de Bloom. 

Relacionar lo cognitivo con lo corpóreo y afectivo debería 

ser algo prioritario para el arte y sus educado-res, más 

cuando científicos y tecnólogos están poniendo en valor de 

nuevo lo emocional a través de las máquinas y las experien-

cias neuroemocionales en la educación escolar. 

Balanzá R. (2020)7 

Desarrollar la expresión artística mediante materiales 

y técnicas primigenias de nuestra historia, así como la 

percepción y la sensibilidad estética colectiva e indivi-

dual, siempre desde un contexto universitario con 

enfoque a la enseñanza primaria y un alumnado en 

pleno desarrollo de conocimientos centrados en la 

exploración, la experimentación y la creación. 

78 estudiantes de grado de 

Maestro de Educación Primaria. 

 

Desarrollo de una estrategia 

educativa. 

  

Las prácticas de trabajo a partir de materiales dúctiles, 

mutables y con múltiples posibilidades expresivas permiten 

el desarrollo de la creatividad, conocimientos propios del 

entorno y fortalecen sentido substancial de lo identitario, 

relacionando los útiles frecuentes con su sentido original y 

nuestra evolución histórica y cultural con la memoria de la 

humanidad. 

  

Tabla 2. Descripción de los artículos seleccionados en la revisión (continúa en las siguientes dos páginas). 
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Publicación Objetivo Muestra/instrumentos Aportes 

De Castro RM. (2020)14 

Conocer los modos, las formas y las maneras del 

aprender artístico de los estudiantes desarrollando un 

concepto de currículo como historias encarnadas en las 

experiencias de los estudiantes señalado los tránsitos 

del aprender vinculados a lo experiencial, la agencia y 

la importancia de la educación fuera de la escuela. 

58 estudiantes del Grado de 

Educación Infantil de la Universi-

dad de Vigo, dentro de la asig-

natura Didáctica de la Expresión 

Plástica y Visual. 

 

Análisis vertical de las autobio-

grafías. 

 

Grupos de discusión. 

 

Análisis transversal cruzando 

relatos personales y colectivos. 

Los espacios de aprendizaje artístico para estos estudiantes 

van más allá de la institución escolar. Sus trayectorias rearti-

culan dos lógicas de aprendizaje diferenciado entre lo 

oficial y lo que está fuera de ello; dos espacios que enfati-

zan no el sentido territorial, sino de significación. 

Larraín LHS. (2020)15 

Abordar la situación de la formación docente de quie-

nes enseñan Artes en educación básica y sus efectos en 

la implementación de estrategias para promover el 

desarrollo cultural chileno. 

199 profesoras y profesores que 

enseñan Artes Visuales o Música 

en 24 comunas de Chile. 

Cuestionario 

  

Se requiere una educación que no solo fomente  el  rendi-

miento  académico  de los  estudiantes  y  su  desarrollo  

socio-personal,  en  un  clima  escolar  apropiado y  estimu-

lante,  sino  que  también promueva el desarrollo de la 

sensibilidad, la experiencia estética y contribuya a la forma-

ción de ciudadanos más conscientes, solidarios y responsa-

bles culturalmente. 

Valiente-Barroso CSRV. 

(2020)16 

Estudiar la relación entre variables vinculadas con las 

estrategias y la motivación hacia el aprendizaje, el 

trabajo personal (tareas para casa) y el estrés cotidiano 

infantil sobre el rendimiento académico. 

519 estudiantes de 5º y 6 º 

curso de Educación Primaria, 

vinculados a 9 centros educati-

vos de la comunidad autónoma 

de Cantabria. 

Es importante programar actuaciones educativas dirigidas a 

ayudar a los alumnos a que sean conscientes de sus pensa-

mientos y focalicen su motivación hacia metas efectivas. 

Fomentar programas de formación y desarrollo de estrate-

gias de autorregulación personal  y  motivacional,  así  

como  la  intervención  psicoeducativa  en  la  adquisición  

de estrategias de afrontamiento para manejar situaciones 

estresantes, Así como plantear la sensibilización y capacita-

ción docente para dar respuesta a determinados problemas 

como son la desmotivación y el estrés, que conllevan res-

puestas que empañan el aprendizaje. 

Mediavilla E. (2021)17 

Estudiar algunas de las características fundamentales 

de la educación artística contemporánea y la educación 

corporal, que puedan servir como sustento a iniciativas 

pedagógicas transformadoras para el trabajo relacio-

nado con el cuerpo en el contexto actual. 

Análisis del trabajo de Tamayo 

(2014) sobre la transición de la 

Educación Inicial a la Básica 

Se invita a un trabajo interdisciplinario en el que, a través de 

nuevas construcciones desde los ámbitos corporales y 

artísticos, se pueda apuntalar el desarrollo de seres autóno-

mos, reflexivos y respetuosos, valores fundamentales en la 

etapa de transición del Nivel Inicial al Básico. Una iniciativa 

con la que poder abrir nuevos campos de indagación entre 

la comunidad educativa a través de diálogos alternativos 

que fomenten discursos cooperativos que ayuden a encon-

trar nexos de unión y una mejora en la secuencia del siste-

ma educativo. 

Sáez Sánchez MB. (2021)18 

Identificar las relaciones existentes entre el rendimiento 

psicomotor y la motivación, por un lado, y el rendi-

miento académico en otros ámbitos de aprendizaje, 

por otro lado, en educación infantil. 

215 estudiantes que cursan el 

segundo ciclo de educación 

inicial en colegios de España. 

 

Escala de motivación hacia el 

aprendizaje infantil. 

 

Hoja de observación con 33 

ítems. 

 

Entrevista semiestructurada. 

En los primeros años escolares, los niños aprenden a través 

de aquello que está a su alcance. El cuerpo, y la manipula-

ción y orientación espacio-temporales son fundamentales 

para la adquisición de conocimientos matemáticos y de 

otras áreas. 

  

Herraiz-García F, et al. 

(2022)19 

  

Mostrar la confluencia de un proyecto artístico de 

centro con proyectos externos generados desde enti-

dades culturales que invitan a imaginar modos de 

aprender colectivos que afectan a la vida tanto dentro 

como fuera de la comunidad educativa. 

Docentes del Centro Educativo 

Pepa Colomer (España) 

 

4 grupos focales 

 

4 entrevistas 

Las instituciones requieren repensar el carácter político de 

la educación y la necesidad de seguir desarrollando brechas 

críticas para reescribir lo que podría significar aprender a 

vivir juntas desde lo imaginativo. Parece que, solo así, po-

demos empezar a transformar lo impensable. Se plantea la 

necesidad de vincular la educación reglada con la sociedad 

y la cultura en la que se inscribe, se reflexiona en torno a las 

posibilidades y las tensiones de las artes para detonar 

modos de aprender juntas que traspasan las propias aulas y 

los contenidos disciplinares 

Tabla 2. Descripción de los artículos seleccionados en la revisión (continuación). 
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Publicación Objetivo Muestra/instrumentos Aportes 

Oliver-Barceló M, Ferrer-

Ribot M. (2022)20 

  

Analizar diez currículums iberoamericanos de educa-

ción infantil para detectar si presentan un enfoque 

transformador de la EA, o si predominan otros tipos de 

justificaciones. 

 Análisis de contenido 

 

Entrevistas 

Detección de tres aspectos a mejorar de cara al futuro: 

potenciar el enfoque transformador en las artes, que fre-

cuentemente se sitúa en otras áreas vinculadas con el 

medio; mejorar la concreción de los elementos artísticos 

transformadores en las competencias y resultados de 

aprendizaje, dado que suelen desaparecer en este nivel y, 

finalmente, las entrevistadas señalan la necesidad de refor-

zar la educación artística en la formación inicial docente y el 

proceso de implementación curricular. 

Tabla 2. Descripción de los artículos seleccionados en la revisión (continuación). 

CONCLUSIONES 
 

El objetivo principal de este trabajo fue presentar una revi-

sión de publicaciones relacionadas con la incidencia del arte y la 

educación artística en el contexto educativo infantil entre los años 

2017 y 2022, con el fin de examinar su aporte conceptual y generar 

nuevas reflexiones frente al papel de la educación artística en los 

procesos de formación integral y para la vida. 

 

Este propósito fue trazado en concordancia con los postula-

dos de Herraiz (2022), al afirmar que después de décadas de trabajo 

en docencia e investigación, el campo de estudio de la educación 

artística ha ido transitando por perspectivas críticas y reflexivas, posi-

bilitando su expansión dentro de la vida escolar; y es que, cada vez 

más, las artes han venido asumiendo un papel que, atravesando lo 

disciplinar, crece enredado dentro de otras áreas de conocimiento 

(p.3)19, y así mismo surgió del interés generado desde la experiencia 

a nivel pedagógico y social de las autoras, que coinciden en conside-

rar la necesidad explorar y aplicar estrategias para que desde los 

primeros años de escolaridad se aporte al fortalecimiento de habili-

dades para la vida. 

 

En función de lo planteado, cobra una gran riqueza en esta 

exploración, la motivación, factor que de forma recurrente se men-

ciona y se describe en los artículos, fuente de estudio en esta revi-

sión, al coincidir en definirla como aquella que contribuye al fortale-

cimiento de las capacidades para aprender, y a un proceso humano 

que establece formas para estudiar, realizar tareas y generar el inte-

rés por el descubrimiento de cosas nuevas por y para la vida. 

 

Se concluye de acuerdo con los artículos abordados, una 

tendencia a relacionar las prácticas de educación artística que se 

desarrollan en las aulas escolares infantiles,  con la motivación de los 

estudiantes para aprender e involucrarse en sus procesos de una 

forma agradable y participativa, accediendo así a nuevos saberes 

mientras cantan, bailan, dibujan, moldean, entre otras acciones de 

tipo artístico. 

 

En este sentido se comprenden los postulados de Gardner 

(1997) cuando asevera que el niño canta mientras dibuja, baila  mien- 

 tras canta, relata historias al tiempo que juega en la bañera o en el 

jardín. En lugar de permitir que cada forma artística progrese con 

relativa independencia de las demás, los chicos pasan con desenvol-

tura, y hasta con entusiasmo, de una forma a otra, las combinan o 

las oponen entre sí. Comienza así una etapa de sinestesia, un perío-

do en el cual, más que en ningún otro, el niño efectúa fáciles traduc-

ciones entre distintos sistemas sensoriales, en que los colores pue-

den evocar sonidos y los sonidos pueden evocar colores, en que los 

movimientos de la mano sugieren estrofas poéticas y los versos 

incitan a la danza o al canto. Este estallido de actividad artística en el 

umbral de la etapa escolar, constituye a nuestro  entender, el hecho 

(y el enigma) central del desarrollo artístico. Se puede hablar, sin 

exageración, de un florecimiento de las aptitudes durante este pe-

ríodo (P. 177)21. 

 

A su vez, es relevante considerar la importancia de la forma-

ción docente, con el fin de llegar a unos niveles de reconocimiento y 

sensibilización en los cuales se avance hacia la comprensión y adop-

ción de estrategias que redunden en los procesos de formación 

humana integral, entendiendo que las dimensiones del saber no 

pueden asumirse como islas, y en este sentido dar el valor de la 

educación artística como dispositivo integrador de posibilidades 

para aprender, interactuar y crecer en sociedad. 

 

Para finalizar, es importante mencionar el decisivo papel que 

juega en estos procesos la formación y cualificación de los docentes 

que se encuentran involucrados directamente en los procesos de 

educación infantil. Surge entonces la reflexión en torno a lo pedagó-

gico como recurso fundamental en los procesos de formación artís-

tica, y en este sentido recordar que si se cuenta con educadores 

comprometidos con los procesos de aprendizaje desde el arte como 

estrategia, las acciones de sentir, valorar, expresar y transformar, se 

fortalecerán en los seres humanos y redundarán en la construcción 

de un mundo más justo, equitativo y feliz. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Aunque el rendimiento académico ha sido medido histórica-

mente de forma cuantitativa, convirtiéndose en el objetivo central de 

la educación, este no considera en la práctica criterios subjetivos que 

también pueden influenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para autores como Rodríguez, el rendimiento académico de los estu-

diantes es un fenómeno en el cual intervienen diversos factores, unos 

más determinantes que otros2. 

 

Según Vargas3 existen diferentes aspectos que se asocian al 

rendimiento académico, entre estos factores están los institucionales- 

pedagógicos que inciden directamente en la enseñanza-aprendizaje. 

Si bien el rendimiento académico de los estudiantes es un fenómeno 

multifactorial y por tanto complejo, para este estudio solo se consi-

deran la planificación de clases y las estrategias didácticas utilizadas 

por los docentes en las clases de español y matemáticas. 

 

El problema del rendimiento académico ha sido un tema 

recurrente en la agenda gubernamental de Honduras en el siglo XXI, 

pero en la práctica no ha tenido el mejoramiento esperado.  En este 

sentido en el año 2002, durante la gestión del presidente Ricardo 

Maduro Joest, se implementó a través de la Secretaría  de  Educación 

 Pública el Plan EFA-FTI: Educación para todos. Aunque este 

plan no abarcaba la educación secundaria, estaba íntimamente rela-

cionada con esta, ya que su objetivo era combatir las debilidades de 

los niveles preescolar y primario, lograr que todos los niños comple-

ten el sexto grado, aumentar el porcentaje de los graduados en la 

edad apropiada para el sexto grado, mejorar el rendimiento acadé-

mico en español y matemáticas, reducir las altas tasas de deserción y 

repetición y la matrícula tardía de los estudiantes de primer grado. 

 

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Honduras, “el 

desempeño estudiantil ha estado estancado en los últimos años, 

pero en el año 2018 tuvieron una pequeña mejoría respecto al año 

2017 tanto en español (Lectura) como en Matemáticas, pero aún no 

se logran alcanzar las metas de los planes nacionales” 4. 

 

 

OBJETIVO 
 

Identificar la incidencia de las estrategias didácticas y de la 

planificación de clases en el rendimiento académico de los estudian-

tes del nivel educativo medio en el sector público en las áreas de 

español y matemáticas en Olanchito, Yoro, orientada a desarrollar 

estrategias didácticas innovadoras que incrementen las posibilida-

des de los estudiantes de ingresar a la Universidad. 

 

 

Según Hurtado, al hablar del desempeño académico, se 

debe considerar el papel que juegan los docentes, los estudiantes y 

por supuesto el entorno. En este sentido, el desempeño académico 

se puede desarrollar tanto en el contexto sociocultural, en el institu-

cional, como en el ambiente de aula, en la cual el docente tiene un 

rol relevante de acción reflexiva1. 

 

El objetivo de esta investigación es identificar la incidencia 

de las estrategias didácticas y de la planificación de clases en el 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel educativo 

medio en el sector público en las áreas de español y matemáticas 

en Olanchito, Yoro, orientada a desarrollar estrategias didácticas 

innovadoras que incrementen las posibilidades de los estudiantes 

de ingresar a la Universidad.  

 

Esta investigación se define como no experimental, proyecti-

va, con enfoque mixto, para lo cual se utilizó como instrumentos de 

recolección de información, la encuesta semiestructurada y la revi-

sión de bases de datos e información estadística. 

 

Para los estudiantes, la capacidad del docente de explicar un 

tema de distintas formas es la competencia más apreciada, seguido 

por la comprensión de las explicaciones del profesor. La investiga-

ción refleja que el 14% de los estudiantes respondieron que asigna-

ron profesores en español y matemáticas que no eran de esas 

áreas.  En este contexto, queda claro que cualquier iniciativa que se 

realice con el fin de mejorar los indicadores en educación en Hon-

duras, deben lograr la participación de todos los niveles educativos, 

dado que todos tienen responsabilidad con la calidad y el rendi-

miento académico.  

  

 

According to Hurtado, when talking about academic per-

formance, the role played by teachers, students and of course the 

environment should be considered. In this sense, academic perfor-

mance can be developed both in the sociocultural context, in the 

institutional context, and in the classroom environment, in which 

the teacher has a relevant role of reflective action1. 

 

The objective of this research is to identify the incidence of 

didactic strategies and lesson planning on the academic perfor-

mance of students of the secondary educational level in the public 

sector in the areas of Spanish and mathematics in Olanchito, Yoro, 

aimed at developing strategies innovative didactics that increase 

the possibilities of students to enter the University. 

 

This research is defined as non-experimental, projective, 

with a mixed approach, for which the semi-structured survey and 

the review of databases and statistical information were used as 

data collection instruments. 

 

For students, the teacher's ability to explain a topic in diffe-

rent ways is the most appreciated competence, followed by the 

understanding of the teacher's explanations. The research shows 

that 14% of the students answered that they assigned teachers in 

Spanish and mathematics that were not from those areas. In this 

context, it is clear that any initiative that is carried out in order to 

improve education indicators in Honduras must achieve the parti-

cipation of all educational levels, since everyone has responsibility 

for quality and academic performance. 

Palabras clave: Rendimiento académico; competencias    

didácticas; métodos de evaluación; calidad educativa;       

enseñanza-aprendizaje. 

Keywords: Academic performance; didactic competences; 

evaluation methods; educational quality; teaching-learning. 
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METODOLOGÍA 
 

Esta investigación se define como no experimental, proyecti-

va, con enfoque mixto, para lo cual se utilizaron como instrumentos 

de recolección de información, la encuesta semiestructurada y la 

revisión y análisis de bases de datos e información  estadística; la 

encuesta fue semiestructurada para poder evacuar  las categorías 

definidas, el resultado se comparó con bases de datos e información 

estadística tanto de la Secretaria de Educación de Honduras, como 

de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras- UNAH. El objeto 

de estudio son las planificaciones de clases y las estrategias didácti-

cas implementadas en las asignaturas de español y matemáticas. 

 

La muestra de este estudio la constituye los colegios públicos 

de la ciudad de Olanchito, Yoro y la Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras en el Valle del Aguán (UNAH-TEC-Aguán).  La medición 

de los factores pedagógicos previamente establecidos como; las 

planificaciones de clases y las estrategias didácticas implementadas 

en las asignaturas de español y matemáticas se hizo mediante revi-

sión documental, datos estadísticos y la aplicación de dos encuestas 

semiestructuradas dirigidas a profesores de educación media de los 

colegios seleccionados y a una muestra de estudiantes de ingreso 

2020 a la UNAH. 

 

 

RESULTADOS 
 

Percepción de los estudiantes de educación media,      

respecto a los factores que inciden en su rendimiento 

académico 

 

Se entrevistaron 84 egresados de la promoción 2019 de 6 

colegios públicos de Olanchito, Yoro. De este total 31 estudiantes 

fueron varones y 53 mujeres. 

 

Para analizar el tema de las competencias docentes, se lanzó 

una pregunta enfocada a definir la competencia básica más impor-

tante desde el punto de vista del estudiante en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. En este sentido, como puede verse en la Figura 1, 

la capacidad del docente de explicar un tema de distintas formas es 

la competencia más apreciada por el alumnado, seguido por la com-

prensión de las explicaciones del profesor. 

 

Del grupo de seis competencias transversales, los estudiantes 

encuestados consideran que el reforzamiento en los temas vistos por 

parte del profesor es lo más importante en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Otra de las competencias que refleja notoria importancia 

para los estudiantes, es la preocupación que muestra el profesor por 

responder todas las dudas que se genera en el proceso. La interac-

ción entre los estudiantes no es considerada una competencia impor-

tante en el proceso de aprendizaje, tal como lo muestra la Figura 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Incidencia de las competencias básicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Incidencia de las competencias transversales en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. 

 

 

El éxito o fracaso del proceso educativo, está íntimamente 

ligado a la formación del personal docente, pero más que a la for-

mación es de suma importancia que los profesores sean asignados a 

las áreas que corresponden de acuerdo con su formación de base. 

En el caso de Honduras como ya lo señala Ramos y Casas el 35% de 

los docentes que enseñan español y matemáticas no son especialis-

tas en la materia5. En este sentido, el 14% de los estudiantes encues-

tado respondieron que les asignaron profesores de español y mate-

máticas que no eran de esas áreas académicas, el 21% desconoce tal 

situación. 

 

Estrictamente sobre la planificación de clases, tal como lo 

muestra la Figura 3, se preguntó sobre el factor más importante en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al respecto de los 6 ítems 

consultados, los estudiantes consideran que la calendarización de 

las fechas de evaluaciones y actividades académicas es el factor más 

importante, esto tiene sentido si lo relacionamos con la organización 

y aprovechamiento del tiempo por cada uno de los estudiantes. 

 

En relación con la didáctica, se analizaron 6 factores, lo cual 

determinó que la ejemplificación sobre los temas vistos es la estra-

tegia didáctica más valorada por los estudiantes, seguido por la 

utilización por parte del profesor de diferentes tipos de evaluaciones 

de los contenidos, esto implica que el profesor debe ser innovador y  
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Figura 3. Incidencia de los factores relacionados a la planificación de clases en 

el rendimiento académico 

 

 

proactivo. En concordancia con la Figura 2 en la que se mostraba 

que la interacción entre los estudiantes no es un factor de mucha 

importancia para los estudiantes, en este caso el trabajo grupal que-

da como última opción con 4% del total de los encuestados, tal como 

muestra la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1.Factores didácticos más importantes en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Específicamente sobre el rendimiento académico de los estu-

diantes en el área de matemáticas, el factor que más incide positiva-

mente es el interés y atención por parte del estudiante, en este caso, 

el alumno asume su responsabilidad como el agente más importante 

en su proceso formativo y generador de su propio conocimiento, 

pero esa generación de conocimiento está condicionada entre otros 

a la capacidad del profesor para transmitir información, este factor es 

considerado como el segundo más importante en este caso. Muy 

alejado del segundo lugar, aparece el factor referente a la relación 

entre estudiante- docente como un factor positivo en este proceso 

(Tabla 2). 

 

En el caso de los estudiantes de las clases de español, igual 

que en el caso de las clases de matemáticas el factor que más incide 

positivamente en su desempeño académico es el interés y atención 

por parte del estudiante con un  39%,  seguido  de  la  capacidad  del  

 

 

 

 Tabla 2.  Factores que inciden positivamente en el rendimiento 

académico de estudiantes de matemáticas en el nivel medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

profesor para transmitir información de la clase con un 38%. Con 

esta pregunta se evaluaron otros factores como; el uso efectivo del 

tiempo en el aula de clases (7%), la relación estudiante-docente 

(6%), los tipos de evaluación de los contenidos (6%) y el seguimien-

to de la planificación de clases en tiempo y forma que en esta en-

cuesta queda en último lugar con un 4% (Tabla 3). 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados consideran que 

la relación estudiante-docente debe ser de respeto y amistad, debe 

haber un trato cordial y de confianza, esto refuerza lo dicho por 

Vargas3. En este mismo sentido, los encuestados consideran que la 

característica más importante de un buen docente es su pasión por 

la profesión. 

 

La mayoría de los estudiantes que recibieron clases de mate-

máticas en los colegios públicos de Olanchito, se expresan positiva-

mente de sus profesores, para una muestra cito los primeros 5 co-

mentarios que muestra la base de datos: 

1. Excelente persona tanto en lo educativo como en lo       

personal. 

2. Un excelente docente muy preparado. 

3. Para mí fue una buena maestra ya que ella nos explicaba 

muy bien los ejercicios, nos daba siempre la confianza para 

preguntar sobre cualquier cosa, siempre tenía una actitud 

positiva en la clase. 

4. Muy objetiva, muy entendible. 

5. Fue excelente maestra qué se mostraba motivada para im-

partir la clase. 

 

Igual situación se da con los estudiantes que recibieron 

clases de español, en los mismos colegios públicos de Olanchito, la 

percepción de los encuestados hacia sus profesores es positiva, lo 

cual concuerda con el hecho que los estudiantes consideran que el 

interés y atención por parte de los estudiantes es el factor que más 

influye en su rendimiento académico, con lo anterior se puede  decir 

Categoría Frecuencia F. Relativa Porcentaje 

El profesor utiliza diferentes tipos 

de evaluación de los contenidos. 
18 0.214285714 21% 

El profesor da ejemplos sobre los 

temas vistos. 
39 0.464285714 46% 

Relación de los contenidos con la 

vida laboral. 
11 0.130952381 13% 

Las presentaciones son precisas 

no tienen exceso de palabras 
8 0.095238095 10% 

Se realiza trabajo grupal 3 0.035714286 4% 

Se invitan a otros docentes o 

expertos a algunas clases 
5 0.05952381 6% 

Total 84 1 100% 

No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 
Los tipos de evaluación de contenidos 

utilizados 
2 2% 

2 
El interés y atención por parte del estu-

diante 
39 46% 

3 
La capacidad del profesor para transmitir 

información de la clase 
28 33% 

4 
El uso efectivo del tiempo en el aula de 

clases 
4 5% 

5 La relación estudiante-docente 7 8% 

6 
El seguimiento de la planificación de 

clases en tiempo y forma 
4 5% 

   Total 84 100% 
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Tabla 3. Factores que inciden positivamente en el rendimiento 

académico de estudiantes de español en el nivel medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que el estudiante está consciente de su papel en el proceso formati-

vo, sabe que es un agente de cambio y que es el responsable directo 

de la construcción de su conocimiento. 

 

Para finalizar con la encuesta aplicada a estudiantes de últi-

mo año de educación media, se les lanzó la pregunta relacionada a la 

Prueba de Aptitud Académica de la UNAH (PAA), específicamente se 

quería conocer ¿Cuál fue su mayor dificultad en esa prueba? Al res-

pecto la mayoría no estaba de acuerdo con el tiempo que se da para 

resolver cada ítem de la prueba, sin embargo, hay unos comentarios 

que reflejan con mayor claridad el problema: 

1. Me dificultó mucho los temas que se suponía que había visto 

pero que realmente no me los habían enseñado y el poco 

tiempo que nos daban para resolver la prueba me saturaba la 

mente el trabajar a la carrera. 

2. El tiempo, ya que en la parte de español había que leer una 

lectura y luego realizar dichas preguntas sobre ello y es algo 

difícil comprender tan rápido por la presión que se tiene con 

el tiempo.   

3. La parte de español, ya que había muchas respuestas confu-

sas y quizás uno pensaba que era la correcta pero no lo era 

por eso teníamos que analizar muy bien. 

4. El tiempo, al desarrollar la prueba todos utilizamos diferentes 

formas de resolver los ejercicios unos por deducción y otros 

por análisis, yo suelo realizar los ejercicios de diferentes ma-

neras para comprobar el resultado, pero el tiempo es una 

limitante. 

5. El tiempo, ya que tanto en la lectura no te dará tiempo de 

comprender muy bien y en matemáticas a probar cada factor 

que dada en dicha prueba. 

 

Al analizar los comentarios, respecto a las dificultades en la 

realización de la PAA-UNAH, nos damos cuenta que al estudiante lo 

que realmente le afecta es la carencia de alguna competencia como 

la capacidad de análisis de la información y la comprensión lectora. 

 Percepción de los profesores de educación media del 

área de matemáticas y español de Olanchito, Yoro,     

respecto al rendimiento académico 

 

Para desarrollar este apartado se entrevistaron a 22 profeso-

res de las áreas en cuestión, de los cuales 11 de español y 11 de 

matemáticas, de los 22 profesores encuestados 5 fueron hombres y 

17 mujeres. 

 

Del total de los encuestados, solo 17 dieron información 

sobre su formación académica, de estos 17 profesores, 3 tienen 

formación de maestría en áreas de Dirección empresarial, Adminis-

tración y Finanzas. Todos los profesores tienen como formación 

básica la Licenciatura en Matemáticas o bien la Licenciatura en Le-

tras y Lenguas. En cuanto a la edad de los encuestados la media es 

37 años. 

 

Al consultar a la muestra de profesores, sobre la competen-

cia básica que consideran más importante para el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje, la capacidad del docente de explicar un tema de 

distintas formas (45%), es la competencia más relevante para este 

grupo, coincidiendo con la respuesta de los estudiantes, luego hay 

dos competencias que ocupan el segundo lugar; la motivación del 

profesor por la labor docente (18%) y la utilización por parte del 

profesor de las Tecnologías de la Información y Comunicación (18%) 

(Figura 4). 

 

En relación con las competencias transversales, los profeso-

res contestaron que las más importante en el proceso formativo es 

el ambiente de la clase con un 45% del total, contrario a los estu-

diantes que consideran que, de este grupo de competencias, la más 

importante es el reforzamiento en los temas vistos, misma que ocu-

pa la tercera posición en la respuesta de los docentes. En general 

para el profesor el buen ambiente en el aula y la disposición de 

entablar una relación constructiva con el estudiante es lo más im-

portante en el proceso de formación, tal como lo muestra la Figura 

5. 

 

Un aspecto que también fue consultado a los profesores es 

el hecho de la asignación de clases a profesores que no son del área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Competencias básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 
Los tipos de evaluación de contenidos 

utilizados 
5 6% 

2 
El interés y atención por parte del estu-

diante 
33 39% 

3 
La capacidad del profesor para transmitir 

información de la clase 
32 38% 

4 
El uso efectivo del tiempo en el aula de 

clases 
6 7% 

5 La relación estudiante-docente 5 6% 

6 
El seguimiento de la planificación de 

clases en tiempo y forma 
3 4% 

  Total 84 100% 
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Figura 5. Incidencia de las competencias transversales en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. 

 

 

de estudios, en este sentido 9 de los 22 consultados respondieron 

que tienen conocimiento de la asignación de clases de español y 

matemáticas a docentes que no tienen la formación base para impar-

tir estas clases. 

 

La Figura 6, muestra las respuestas de los encuestados, con 

respecto a los factores relacionados a la planificación de clases. En 

este sentido para los profesores de español y matemáticas el factor 

más importante es la distribución adecuada de los temas, luego la 

comprensión de los objetivos de la asignatura. Según los resultados 

de esta investigación, tanto la relación entre la clase anterior y la 

siguiente y la calendarización de las fechas de las evaluaciones y 

actividades académicas, no tiene relevancia en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. 

 

Para los profesores, la utilización de diferentes tipos de eva-

luaciones de los contenidos (36%) es el factor didáctico más impor-

tante, para los estudiantes es más importante que el profesor de 

ejemplos sobre los temas vistos (46%). En este sentido, el segundo 

factor más importante desde el punto de vista del profesor es la 

relación de los contenidos con la vida laboral, pero para los estudian-

tes este factor queda en la posición número 3 tal como lo muestra la 

Tabla 4. Tanto para estudiantes como docentes, el trabajo grupal y la 

invitación a otros docentes o expertos a algunas clases no tienen 

mayor importancia en este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Incidencia de los factores relacionados a la planificación de clases en 

el rendimiento académico 

 Al analizar otros factores que inciden en el rendimiento 

académico de los estudiantes, los profesores encuestados señalan 

que la relación estudiante-docente y la capacidad del profesor para 

transmitir información en la clase, son los más importantes (27%), 

seguido del seguimiento de la planificación de clases en tiempo y 

forma (18%). Para el 9% de los encuestados, el interés y atención por 

parte del estudiante, los tipos de evaluación de contenidos utiliza-

dos y el uso efectivo del tiempo en el aula de clases son factores 

menos importantes (Tabla 5). 

 

Para los profesores, la relación estudiante docente debe ser 

con disposición y colaboración activa a las indicaciones del profesor, 

debe ser una relación de respetuosa, pero de confianza para aclarar 

cualquier duda. El docente debe tratar de conectar con el alumno, 

en un ambiente de colaboración que permita un aprendizaje cons-

tructivo. Una relación en la que haya disciplina, pero a su vez el estu-

diante pueda hablar con el docente sin temor. 

 

La característica principal de un buen docente tiene que ver 

con la calidad humana, visto como un profesor con aptitud positiva, 

accesible, puntual y respetuoso. Para la mayoría de los encuestados 

la mala base de conocimientos en el área de matemáticas  por  parte 

 
 

Tabla 4. Factores didácticos que inciden en el proceso de enseñanza

-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Otros factores que inciden en el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

El profesor utiliza diferentes tipos de evaluación 

de los contenidos. 
8 36% 

El profesor da ejemplos sobre los temas vistos. 2 9% 

Relación de los contenidos con la vida laboral. 6 27% 

Las presentaciones son precisas no tienen 

exceso de palabras 
4 18% 

Se realiza trabajo grupal 2 9% 

Se invitan a otros docentes o expertos a algu-

nas clases 
0 0% 

 Total 22 100% 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

La capacidad del profesor para transmitir infor-

mación de la clase 
6 27% 

Los tipos de evaluación de contenidos utiliza-

dos 
2 9% 

El interés y atención por parte del estudiante 2 9% 

El seguimiento de la planificación de clases en 

tiempo y forma 
4 18% 

La relación estudiante-docente 6 27% 

El uso efectivo del tiempo en el aula de clases 2 9% 

Total 22 100% 
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de los estudiantes es la principal causa del bajo rendimiento acadé-

mico en las clases de matemáticas. En el caso de español, el bajo 

rendimiento está relacionado con la falta de motivación por el apren-

dizaje, lo cual incide en el incumplimiento de sus deberes estudianti-

les. 

 

Uno de los mayores obstáculos son las constantes interrup-

ciones en las planificaciones, debido a la entrega de constantes infor-

mes y actividades extracurriculares solicitados por la Secretaría de 

Educación. Otro problema es la cantidad de temas que se deben 

desarrollar y el poco tiempo para lograrlo comprometiendo con ello 

la calidad del aprendizaje. 

 

La mayoría de los profesores señalan que una vez al año se 

les convoca a un proceso de capacitación, aunque cabe señalar que 

un buen porcentaje dicen que nunca se les ha convocado a capacita-

ciones. La mayor competencia que consideran tener los encuestados 

es el dominio de la asignatura que imparte. La evaluación sumativa 

es la más utilizada por los docentes y la estrategia didáctica que más 

les funciona al momento de desarrollar los contenidos es ejemplar 

los temas de clase. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

El problema de las competencias docentes en las diferentes 

áreas tiene que ver en muchos casos, con que los concursos para 

plazas docentes están politizados y responde más a interés partida-

rios y de grupo que en beneficio del estudiantado, se recomienda la 

creación de Comisiones Autónomas de Concurso Departamentales. 

En otras palabras, se debe buscar que los concursos sean manejados 

por una comisión académica externa a la Secretaría de Educación y 

por ende a la Direcciones Departamentales de Educación, esto debi-

do que hasta ahora los concursos han sido seriamente cuestionados, 

acusando a los mismos como beneficioso para correligionarios de 

partidos políticos. 

 

Es necesario que el Estado a través de la Secretaría de Educa-

ción y de las Direcciones Departamentales de Educación establezcan 

un plan de inversión en infraestructura educativa que contemple el 

acondicionamiento de las aulas actuales y construcción de nuevas de 

acuerdo con la cantidad de estudiantes matriculados por ciclo, de 

manera que se evite la sobrecarga de trabajo para el docente y al 

mismo tiempo que se respete el límite de estudiantes por aula. Asi-

mismo, es importante que el acondicionamiento de las aulas incluya 

la adquisición de dispositivos tecnológicos orientados a mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior requiere un proceso 

de capacitación constante para los profesores involucrados. 

 

Debe realizarse una revisión periódica del Currículo Nacional 

Básico, dado que el mismo se debe ajustar al contexto en que se está 

aplicando. En este sentido se recomienda ajustar los temarios con el 

tiempo del calendario de clases, ya que mucho de  los  problemas  se 

 debe a que hay demasiados temas por grados y el tiempo no es 

suficiente para desarrollarlos de manera efectiva. En estos casos, 

muchas veces se dejan de desarrollar muchos temas que son básicos 

para el desarrollo académico de los estudiantes en el siguiente gra-

do. 

 

Además, debe plantearse la necesidad de elaborar planes 

municipales de educación, los cuales deben trascender los periodos 

de autoridades municipales y de gobierno central, la educación 

requiere de políticas públicas estatales y municipales que garanticen 

el seguimiento de los programas y proyectos independiente de 

quien este a cargo. Estos planes deben contemplar entre otras, una 

educación diferenciada por región, dado que en muchos municipios 

hay presencia de grupos étnicos, tal es el caso de Olanchito donde 

conviven los Tolupanes, uno de los 8 grupos étnicos reconocidos en 

Honduras. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Boletín Trimestral de las TIC al finalizar el 2019, planteaba 

que seis de cada diez colombianos tuvieron acceso móvil a internet 

en ese periodo1. Junto a ello, el Ministerio de las Telecomunicaciones 

(MINTIC) señaló que sólo cerca de 21,7 millones de colombianos 

tenían acceso a esta tecnología2. En este contexto, la situación vivida 

por la pandemia del Covid-19 y todas sus implicaciones, marcó un 

antes y un después en los procesos educativos de niños, niñas y ado-

lescentes en todo el mundo. 

 

Las medidas improvisadas pero emergentes ante esta situa-

ción atípica, permitieron  visualizar  la falta de formación de docentes 

y  estudiantes  para implementar la virtualidad y el reto de adaptarse 

a un modelo educativo altamente desconocido3; reinventar, transfor-

mar y reformular las  prácticas pedagógicas, pero también el compo-

nente humano fue una de las tareas que mayores exigencias impuso 

en particular a los docentes. 

 

Este panorama durante y después de la pandemia no sólo 

dejó entrever la desigualdad en el acceso a un sistema de salud, sino 

también brechas a nivel familiar, económico y educativo, además de 

otra cantidad de  dificultades que afectaron a niños, niñas y adoles-

centes, y que aún hoy en día tienen consecuencias. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y bajo el reconocimiento de la 

realidad de las características particulares de  la  población  educativa 

 de la Institución Educativa La Armonía, ubicada en el Municipio de 

Mosquera - Cundinamarca (Colombia), que cuenta con cerca de 

2200 estudiantes entre educación preescolar y básica media, se 

elaboró el trabajo de Proyecto de vida con sentido para estudiantes 

de secundaria de grados sexto a octavo. Esta formulación del pro-

yecto de vida, que abarcó todos los niveles mencionados, se desa-

rrolló en el área de ética, religión y valores, en consonancia con los 

objetivos de mejoramiento institucional, planteados desde el año 

2019. 

 

Las actividades iniciales del proceso con estudiantes de  

preescolar y primaria, parten del aspecto fundamental de  “qué 

quieren ser cuando sean grandes” como un referente que marca las 

bases para iniciar con el planteamiento de esas proyecciones de 

vida. 

 

Para el caso de  los últimos tres grados (9º, 10º y 11º), desde 

la pandemia se inició la estrategia Thesis Paper, para generar un 

proceso metodológico de la construcción del proyecto de vida con 

grandes logros desde las áreas de inglés, ética y orientación escolar4. 

 

Con esta hoja de ruta, se propuso en el año 2020 diseñar 

una guía de trabajo anual para grados sexto, séptimo y octavo, que 

incluyera -de acuerdo con el plan de estudios por cada curso-, las 

mismas áreas para el proyecto de vida, pero acorde al grupo etario  

se estima que ha aumentando progresivamente la  profundidad  de 

las temáticas  y  actividades  para  dar  continuidad y  trazabilidad  al 

 

 

Introducción: La formulación del proyecto de vida en po-

blaciones con características de vulnerabilidad, agravadas por la 

contingencia del Covid-19, constituyó un reto para las instituciones 

educativas. El objetivo de este artículo, es presentar la forma en que 

se asumió, en la I.E, la Armonía de  Mosquera, Cundinamarca, Co-

lombia. 

 

Metodología: Enfoque cualitativo, con implementación de 

diagnóstico y caracterización psicosocial de la población estudiantil 

de grados 6, 7 y 8. Revisión de la literatura, para establecer el marco 

de referencia y formular las estrategias situadas para cada nivel, a 

partir de las áreas individual, familiar, académica, relacional-social, 

de servicio y trascendencia. 

 

Resultados: Esquematización de documentos base para el 

planteamiento del proyecto de vida, partiendo desde lo particular, 

esto es, la relación del individuo consigo mismo, hasta lo general, la 

relación del individuo con el entorno macro.   

 

Conclusiones: El trabajo en torno a los planteamientos de 

proyectos de vida en contextos con condiciones de vulnerabilidad, 

requiere esfuerzos no solamente a nivel humano, en términos de 

empatía, sino que, implica la puesta en práctica de una ética de los 

saberes, que disponga la capacidad intelectual, al servicio del desa-

rrollo de estrategias que permitan a los estudiantes visualizar posi-

bilidades de desarrollo, más allá de las contingencias estructurales y 

coyunturales, tal como fue la pandemia del Covid-19.  

  

 

Introduction: The formulation of the life project in popula-

tions with characteristics of vulnerability, aggravated by the con-

tingency of Covid-19, constituted a challenge for educational 

institutions. The objective of this article is to present the way it was 

assumed in the I.E. La Armonía de Mosquera, Cundinamarca, Co-

lombia. 

 

Methodology: Qualitative approach, with implementation 

of diagnosis and psychosocial characterization of the student 

population of grades 6, 7 and 8. Literature review, to establish the 

frame of reference and formulate the strategies for each level, 

from the individual, family, academic, relational-social, service and 

transcendence areas. 

 

Results: Outlining of base documents for the approach of 

the life project, starting from the particular, that is, the relationship 

of the individual with himself/herself, to the general, the relations-

hip of the individual with the macro environment.   

 

Conclusions: The work around the approaches of life pro-

jects in contexts with conditions of vulnerability, requires efforts 

not only at the human level, in terms of empathy, but, implies the 

implementation of an ethics of knowledge, which disposes the 

intellectual capacity, at the service of the development of strate-

gies that allow students to visualize possibilities of development, 

beyond the structural and conjunctural contingencies, such as the 

Covid-19 pandemic. 

RESUMEN ABSTRACT 

Palabras clave: Proyecto de vida; adolescentes; desarrollo 

humano; educación; modelo ecológico. 

Keywords: Life project; adolescents; human development; 

education; ecological model. 
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proceso. Esta guía de trabajo está vigente dentro de los planes de 

estudio de estos grados. Una de las grandes dificultades que se pre-

tendió abordar con el conjunto de estrategias, fue  el aumento signi-

ficativo  de casos que pusieron en evidencia los  riesgos para la  salud 

mental de los y las estudiantes atendidos desde orientación escolar, 

donde se repetía en las atenciones individuales la pérdida del sentido 

de vida y la pregunta ¿para qué vivir? 

 

Esto fue un punto clave en el cual se manifestó  la necesidad 

de contribuir con la visualización del sentido de vida para los proyec-

tos de las y los estudiantes, como lo plantea Viktor Frankl5, y así mis-

mo delimitar  los enfoques del humanismo y la logoterapia como 

puntos de partida para el proceso.  

 

 

Fundamentación teórica 

 

En la fase de revisión teórica del proyecto, se realizaron las 

indagaciones que dieron como resultado las bases a nivel de catego-

rías conceptuales y asimismo las perspectivas que dieron sustento al 

diseño posterior de los esquemas para cada curso, uno de los prime-

ros referentes es Viktor Frankl5, quien desde su concepto del sentido 

de vida, permitió conectar las características que bordean  en la difi-

cultad, el obstáculo y la carencia de la población estudiantil, con un 

horizonte de esperanza y superación, bajo la comprensión de que no 

es necesariamente en condiciones que se podrían llamar “ideales”, en 

las que los seres humanos pueden materializar sus proyectos de vida, 

al contrario, desde esta perspectiva, las dificultades fungen como 

motor que impulsa las iniciativas de transformaciones individuales y 

familiares. 

 

Conjuntamente, se realizó un análisis somero desde el mode-

lo ecológico de Bronfenbrenner6 para vislumbrar los diferentes siste-

mas en los cuales estaría la clave para el desarrollo humano de niños 

y niñas desde sus realidades. Esto dio el punto de partida para la 

materialización de los cuestionamientos fundamentales, desde la 

individualidad (microsistema), ligado directamente al aspecto  perso-

nal, pasando por el mesosistema, haciendo una revisión y reflexión 

en torno al componente familiar y comunitario hasta llegar el área de 

servicio y trascendencia, en la que los cuestionamientos alrededor de 

las huellas que se pretenden dejar en el planeta, se conectan con el 

desarrollo de ideas y comprensiones sobre el  macrosistema. 

 

Desde el área personal, se encontraron elementos clave co-

mo el autoestima, el autoconocimiento y el autoconcepto, como 

núcleos fundamentales que permiten el sentido de vida en las y los 

estudiantes7 en la construcción de sus proyectos de vida, con base en 

sus creencias, principios y valores, así como el factor motivacional. Así 

mismo, se debían generar estrategias dentro del documento guía 

que aportaran a la autonomía y la autodeterminación (características 

propias del ser humano) y a su vez al crecimiento personal y familiar 

desde la asertividad y la resiliencia8.  

 Adicionalmente, aunque en algunos estudios refieren que el 

factor familiar influye pero no determina el proyecto de vida9, se 

impulsó la reflexión en torno al  aporte positivo que potencialmente 

proviene de la sanación de las  relaciones familiares. Junto a lo ante-

rior, familias involucradas constructivamente en los procesos escola-

res son un factor protector y clave, más aún cuando se tienen en 

cuenta sus realidades particulares10. 

 

En el lenguaje común y desde la orientación vocacional 

propiamente, se suele asociar el proyecto de vida a una carrera pro-

fesional11 sin embargo, dentro de la caracterización se encontró que 

algunos estudiantes lo vislumbran desde una ocupación u oficio, no 

necesariamente ligada a un proceso educativo posterior a la secun-

daria. 

 

Además, de acuerdo con los planteamientos de Viktor Fran-

kl12, existe en el ser humano una dimensión existencial o trascenden-

te que le permite reconstruirse en el mundo y encontrar un propósi-

to. Conjuntamente, cuando se habla de las necesidades vitales de 

Maslow, en el último nivel se encuentra la autorrealización donde un 

ejemplo fehaciente podrían ser Eleanor Roosvelt o Mahatma Gandhi, 

por lo cual es importante situar posibilidades de  autorrealización 

desde el servicio a la humanidad. 

 

 

Fase de diseño y elaboración del documento guía  

 

La construcción del documento guía para la formulación del 

proyecto de vida con sentido tuvo en cuenta las áreas: personal; 

área familiar y relacional; área académica y área de servicio y tras-

cendencia. Estas áreas fueron parte de la revisión de la literatura 

como un paso elemental para el desarrollo de los documentos guía.  

 

Para esta parte del proceso, se realizaron las búsquedas de 

los cuestionamientos y herramientas que permitieran profundizar en 

cada una de las áreas, así, se diseñaron actividades clave para la 

exploración de los aspectos fundamentales de las historias de vida 

de los estudiantes, pasando por las relaciones familiares y con su 

entorno inmediato, para pasar a situar las inquietudes de alcance 

ambiental, económico y político a nivel planetario. A manera de 

ejemplo se  citan algunas de las preguntas para el abordaje de  cada 

área, que varían sucintamente de acuerdo con el grado escolar, pero 

manteniendo  el mismo formato general. 

 

Área personal. Se diseñaron preguntas encaminadas a for-

talecer cuatro Autos: Autoconcepto, Autoconocimiento, Autoacepta-

ción y Autoestima. Así mismo desde el reconocimiento de su historia 

personal (ej. origen de su nombre, su proceso de gestación, cualida-

des personales, aspectos por mejorar en su personalidad, gustos, 

intereses, aptitudes). 

 

Área familiar. Desde la logoterapia, comprendida como el 

proceso de sanar a través de  la  búsqueda  de  sentido,  se  propone 
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como una de las técnicas de trabajo, el uso de historias de vida para 

profundizar las propias experiencias vitales13. Por lo anterior, se inicia 

la actividad con una lectura de sensibilización (ej. narración de una 

familia en Siria14). Posteriormente se indaga por la conformación de 

sus familias, cualidades de cada integrante, actividad de contacto 

físico con uno de los integrantes de su familia (abrazo) y escribir qué 

ama el uno del otro, cómo las personas de su familia lo ven en diez 

años, etc. A partir de la lectura, la intención es reflexionar sobre los 

roles en el hogar y formas de apoyarse mutuamente; identificar una 

situación que hayan superado como familia y un logo que los podría 

identificar. 

 

Área académica. Se inicia con un fragmento de la historia de 

Malala y frases acerca del poder de la educación15. Lo anterior para 

que, encontrando un valor al estudio, puedan darle un sentido a su 

propia realidad. Así mismo, reconocer que la educación es un dere-

cho y que no todos los niños, niñas y adolescentes, tienen acceso al 

mismo. Se indaga por sus habilidades escolares, gustos e intereses en 

esta asignatura, plan de mejoramiento para fortalecer el desempeño 

académico y proyección profesional. En grado séptimo, por ejemplo, 

se propone: “Escríbele un mensaje a un niño/a que ha decidido dejar 

de estudiar porque piensa que el colegio no le sirve para nada en su 

vida. Cuéntale por qué es importante el colegio, para qué le sirve 

estudiar y qué cosas puede lograr con el estudio y cuáles oportuni-

dades perdería si desiste de estudiar en este momento”.  

 

Área relacional/social. En esta área se entrega una lectura 

inicial (grado Sexto, adaptación de la fábula “los dos amigos y el 

oso”; en grado Séptimo y Octavo una historia inconclusa) y se reali-

zan preguntas acerca de la amistad. Se plantean situaciones hipotéti-

cas, y se pide argumentar si ante esos posibles eventos, estaría ac-

tuando correctamente un amigo que pide que realice los actos des-

critos en las historias o se comporta de determinada manera (ej. Te 

pide que lo encubras cuando hurtó algo de otro compañero del cur-

so; Te escucha cuando te sientes triste y te da buenos consejos; Te 

pide que le prestes tus trabajos del colegio porque no tuvo tiempo 

de hacerlos; Se burla de ti delante de otros; entre otros). Lo anterior 

permite potenciar habilidades para la vida como el pensamiento 

crítico y la toma de decisiones16 claves en el desarrollo del proyecto 

de vida. Adicional a ello, realizar una lista de cinco cosas que van a 

tener en cuenta para considerar a una persona como un ciudadano 

constructivo y que contribuya a otros. 

 

Área de servicio y trascendencia. En esta última pero no 

menos importante área, hay dos fragmentos de lecturas. En primer 

lugar, la historia de Ryan Hreljac y cómo llevó agua a África siendo un 

niño17 y en segundo lugar un fragmento del Laudato Si. Las pregun-

tas están orientadas al papel de cada uno en el mundo para hacer de 

él un lugar mejor. Su apoyo en casa, su papel en su vecindario y en 

su país (diferentes sistemas desde el modelo ecológico de Bronfen-

brenner). Se propone, por ejemplo, indicar una problemática que les 

preocupe de Colombia y cómo quisieran ayudar en esa causa (ej. 

Pobreza, falta de estudio, acceso a agua potable, situaciones de  des- 

 plazamiento, entre otros). Así mismo, sobre el cuidado del medio 

ambiente y del entorno, pero desde el reconocimiento y agradeci-

miento del mismo (ej. Contempla un amanecer o un atardecer por 

15 minutos, sólo observa en silencio y escucha ese sonido del silen-

cio. Luego responde ¿Qué ves en las nubes? ¿Qué ves en el cielo? 

¿Puedes sentir naturaleza a tu alrededor? ¿Cuáles colores ves?). Lo 

anterior basado en el sentido mismo de la autorrealización desde el 

servicio a otros, un pensamiento más colectivo y solidario, que indi-

vidualista y egoísta.  

 

 

METODOLOGÍA 
 

Se parte de un enfoque cualitativo, desde la comprensión de 

la realidad en el contexto educativo, los procesos de diagnóstico y 

caracterización psicosocial de la población, la revisión del acervo 

institucional, lineamientos ministeriales y planes de estudio. Así 

mismo, la revisión de la literatura sobre Proyecto de vida en adoles-

centes desde contextos educativos, permitió establecer el marco de 

referencia para la elaboración de las líneas temáticas, como un paso 

clave dentro del enfoque cualitativo18. Se organiza la información de 

manera tal que se aborden los diferentes sistemas6 en los cuales se 

desenvuelven las y los estudiantes de los niveles educativos elegi-

dos. Adicionalmente, se trabaja desde la teoría fundamentada en 

tanto se construyen los ejes temáticos a partir de los fenómenos 

observados19. Desde esta forma de proceder, las diferentes revisio-

nes teóricas, de documentos  institucionales y la práctica reflexiva20, 

entendida como relación analítica con la acción que se convierte en 

algo relativamente  independiente de los obstáculos que aparecen o 

de las decepciones,  fueron las bases para la elaboración de una 

hoja de ruta clara para el trabajo en torno a proyectos de vida en 

búsqueda de abordar el “sin sentido” que se venía evidenciando en 

las y los estudiantes de la institución.  

 

 

Población objetivo 

 

La propuesta del documento guía se diseñó pensando en la 

población secundaria de grados Sexto, Séptimo y Octavo de la Insti-

tución Educativa La Armonía del municipio de Mosquera - Cundina-

marca (Colombia), ubicada a 30 minutos de la ciudad de Bogotá 

(capital de Colombia). Colegio público con estudiantes pertenecien-

tes a los estratos socioeconómicos dos y tres mayoritariamente, de 

diversidad en su composición familiar. 

 

 

Procedimiento 

 

El proyecto se materializó en tres grandes momentos: 

• Fase de caracterización 

• Fase de revisión teórica 

• Fase de diseño y elaboración del documento 
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Sumado a las  características poblacionales descritas, surgió 

un reto propio de la pandemia: educar de manera remota y poste-

riormente híbrida. Se presentaron múltiples casos de  estudiantes 

que no tenían acceso a medios tecnológicos que les permitieran 

seguir gozando del derecho a la educación, lo cual se vivió en dife-

rentes lugares del país y del mundo21. Por ende, se realizó la ejecu-

ción del proceso en el 2020 en modalidad virtual y con guías físicas 

(impresas), para aquellos estudiantes sin conectividad. Para el 2021 el 

proceso se dio bajo el modelo híbrido (virtual, presencial, guías físi-

cas), y finalmente desde el 2022 desde la presencialidad.  

 

Para el caso de los encuentros virtuales, se dieron clases de 

manera sincrónica, en los que cada encuentro tenía como objetivo 

aprovechar los recursos digitales y acercar a los estudiantes a las 

temáticas propuestas desde la interrelación con personajes cercanos 

a sus realidades como jóvenes, así, se emplearon videos, presentacio-

nes, música y  entrevistas con personas expertas en diferentes temas.  

 

En el caso de las guías físicas para la atención de estudiantes 

sin acceso a medios de conectividad digital, se emplearon recursos 

visuales y talleres que involucraron sus realidades inmediatas 

(individuales, familiares), en diálogo con las realidades planteadas en 

el recurso impreso para ir de la lectura del contexto (mundo) a la 

lectura del texto como lo plantea Freire (pedagogía de la autonomía). 

 

Las historias de vida fueron claves en el proceso, ya que tanto 

en los recursos digitales como impresos, así como en los encuentros 

presenciales que se empezaron a dar de forma gradual en la institu-

ción, se hizo hincapié en la importancia de conocer esos casos en los 

que las dificultades fueron el motor para que los personajes que se 

escogieron como ejemplo, materializaran proyectos de vida que 

involucraron sus individualidades y sus entornos.  

 

 

RESULTADOS 
 

Fase de caracterización 

 

El trabajo sobre proyecto de vida comienza desde los grados 

iniciales y se prolonga en todos los niveles hasta la finalización con el 

nivel  undécimo en la media vocacional; sin embargo, teniendo en 

cuenta las etapas del desarrollo de los estudiantes, el trabajo se enfo-

ca de manera particular a cada uno de dichos grados, para atender a 

estas diferencias y realizar una labor con impacto real. 

 

A partir de la comprensión de las fases de acuerdo a la edad 

de los estudiantes, así como las influencias en las maneras de cons-

truir relaciones con sus  entornos y consigo mismos, se logra anclar 

este proceso, antropológico22 con la necesidad no solamente institu-

cional, sino ética y profesional, de orientar procesos de la reflexión y 

asunción de responsabilidades específicas hacia el proyecto de vida  

asumido como proceso de comprensión de las  realidades  presentes 

 (tanto a nivel individual como del entorno social) para el estableci-

miento de  metas a corto, mediano y largo plazo en perspectiva de 

materializar acciones que busquen transformar individualidades y  

realidades sociales. De este modo, el proyecto de vida es un proceso 

permanente que dota de sentido el desarrollo de rutinas y hábitos 

que a la postre se asumen como pasos que acercan a los y las estu-

diantes a aquello que visualizan como ideal de vida, asumiendo  los 

retos y proyecciones  futuras a nivel individual, familiar, ocupacional  

como motivación para el desarrollo pleno de las “fuerzas sintónicas” 

que, de acuerdo con Erikson23, permitirán a los estudiantes situarse 

como plenos responsables de alcanzar lo que planean para cada una 

de las etapas de su vida. 

 

Durante esta fase, el ejercicio cobró especial sentido al  re-

conocer las condiciones de los estudiantes a quienes van dirigidas; 

ya que se evidencia la necesidad imperante de situar rutas claras 

para el planteamiento de metas y objetivos de los ciclos vitales, 

particularmente en personas que se desenvuelven en medio de 

condiciones sociales, políticas, económicas y emocionales que se 

ciernen muchas veces como amenazas y que lejos de sustentarse en 

el apoyo y la seguridad, deben construirse desde situaciones de 

abandono, pobreza e inseguridad. Lo anterior en correspondencia 

con Freire24 y la pedagogía humanizante que reconoce la realidad 

del otro y sus plenas posibilidades de transformación. 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Desde el modelo ecológico de Bronfenbrenner9, es impor-

tante potenciar los recursos en los diferentes sistemas en los cuales 

se desenvuelven los adolescentes para lograr su desarrollo integral. 

A partir de la pandemia, se pusieron a la luz diferentes situaciones a 

nivel individual, familiar y socioeconómico que incidían aún más en 

el ámbito académico. Aquí cabe rescatar a Paulo Freire24 quien ma-

nifestó esta situación de desigualdad social y los aportes desde la 

pedagogía de la esperanza que no desconoce el peso de la afectivi-

dad en la educación humanizante. Además, es importante que la 

construcción del proyecto de vida sea un proceso donde se fortalez-

ca la autonomía, la seguridad y la motivación8. 

 

Desde los derroteros del proceso realizado, se potencian 

diferentes habilidades para la vida en las y los estudiantes, que in-

cluyen la reflexión, introspección, comunicación, pensamiento crítico 

y toma de decisiones,  todo ello en el marco del proyecto de vida 

con sentido. Esto se habla en presente, en cuanto se continúa ha-

ciendo, más aún cuando la pandemia causó un incremento en situa-

ciones de salud mental en la población adolescente. 

 

A partir de los alcances de la estrategia en el 2020 y 2021, se 

dio una articulación y unificación de criterios para todos los niveles 

de formación, incluido preescolar y primaria, esto permite la conti-

nuidad en los procesos, así como la adherencia a la construcción del 
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proyecto de vida con sentido abarcando el ciclo completo de forma-

ción escolar. Lo anterior se evidenció en los productos finales elabo-

rados por las y los estudiantes, a partir de su construcción a lo largo 

del año, así como la vinculación de las familias en el proceso. Este 

documento guía, vinculado desde el plan de estudios, pero atendien-

do a diferentes niveles, ha permitido enlazar el ámbito académico, 

con el personal, el familiar y el social, en aras de una visión holística 

de la población estudiantil que propende por el desarrollo integral, lo 

cual corresponde también al Proyecto Educativo Institucional de la 

Institución Educativa La Armonía (Desarrollo integral para una vida en 

armonía). 

 

Además, y no menos importante, es un trabajo articulado 

que permite visualizar el papel de la educación en ética y valores 

como un pilar fundamental en la formación integral de niñas, niños y 

adolescentes, aún cuando no forme parte de las ciencias exactas, que 

suelen ser más elogiadas en el discurso común. 

 

Continuar con el método tradicional de enseñanza, aprendi-

zaje y evaluación, desconociendo la realidad actual y todo lo que 

psicológicamente puede estar afectando a la población adolescente, 

no permitirá atender satisfactoriamente a las demandas psicosociales 

actuales. Una vez más, citando a Freire, la educación es una forma de 

intervenir en el mundo. Es importante pensar en cómo desde la do-

cencia se interviene en el mundo para transformar positivamente. 

 

Como sociedad, es momento de replantear el modo en que 

se abordan desde los sistemas educativos, las desigualdades sociales 

que se han visto aún más marcadas con esta situación de pandemia y 

que impactan no solo en los  derechos fundamentales plasmados en 

la Constitución y el Código de Infancia y Adolescencia, sino en los 

tratados internacionales como la Convención de los Derechos del 

Niño y la Niña. Entre ellos se pueden evidenciar la desigualdad en el 

acceso a servicios de saneamiento básicos, salud, educación, recrea-

ción, entre otros. 

 

Todo lo vivido en la pandemia y las apuestas desde la educa-

ción, con una invitación a generar desde los gobiernos locales, nacio-

nales y los organismos internacionales nuevas estrategias que procu-

ren un macrosistema que responda favorablemente a las necesidades 

de niños, niñas y adolescentes, y no sólo a un porcentaje de la pobla-

ción. Si los derechos son inalienables a cada ser humano, es un ímpe-

tu social el transformar las políticas públicas y mecanismos de aten-

ción integral. 

 

En tiempos de post pandemia, con la incertidumbre científica 

y social frente a los efectos que aún surgen, no sólo se debe atender 

al desarrollo cognitivo asumiendo que la continuidad y cumplimiento 

de un calendario académico satisfará las necesidades de la población 

estudiantil, sino pensar en el desarrollo psicosocial como un pilar 

clave en la integralidad ante un devenir incierto. Integralidad que 

parte de que encuentren el sentido a ese proyecto de vida que los 

mueve.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El sistema de salud en el Estado de Puebla consta de diversos 

elementos y se conforma por instituciones de nivel federal, nacional y 

estatal. De igual manera, se puede considerar que existen dos áreas 

principales de acuerdo con su atención que se da a la población de 

forma económica: pública y privada. Es decir, si se provee acceso a 

servicios salud pública o si los ciudadanos deben cubrir gastos de 

salud de sus propios recursos. Asimismo, la salud se atiende en dife-

rentes niveles de acuerdo con la complejidad que se presenta, siendo 

estos primero, segundo y tercer nivel (yendo de la más sencilla, como 

atenciones ambulatorias, a la más compleja, como alta especialidad). 

Finalmente, es un punto muy importante el entender la ubicación de 

los centros de salud que se encuentran en una entidad de México. 

Esto permite comprender tanto a quien brinda la atención, como su 

nivel de atención. 

 

En este documento se presenta una caracterización de las 

instituciones de salud y los centros de atención que tienen en el Esta-

do de Puebla. El objetivo es lograr una comprensión de la organiza-

ción que se tiene para la atención de la salud en el Estado de Puebla 

desde los niveles federales y estatales. Con esto se tratará de obser-

var las principales características que tienen estos centros de salud, y 

colocarlos dentro de una matriz para la investigación de la medición 

de la transferencia tecnológica que se lleva a cabo entre la práctica 

de la salud y la docencia en la salud. Es decir, comprender cómo las 

necesidades tecnológicas del campo y la práctica son reflejadas por 

los docentes de universidades y educación superior al momento de 

impartir sus clases. En gran  medida,  los  profesores  de  las  universi- 

 dades son médicos que llevan a cabo práctica pública (y privada) en 

instituciones de salud dentro del estado donde residen1. Y de tal 

forma, son quienes pueden brindan gran cantidad de información 

respecto a sus necesidades en el campo y cómo lo transfieren a sus 

labores docentes. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Para lograr una caracterización adecuada de las instituciones 

de salud del Estado de Puebla se siguió la categorización que reali-

zaron Gómez, Sesma, Becerril, Knaul, Arréola y Frenk2. En ella se 

menciona que el Sistema de Salud Mexicano (SSM) se conforma de 

dos partes: público y privado. Se continúa con su organización de la 

siguiente manera: 

1) Público 

a. Para trabajadores formales, sus familias, y jubilados 

i. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

ii. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

iii. Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

iv. Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

v. Secretaría de Marina (SEMAR) 

b. Para auto empleados, trabajadores informales y desem-

pleados 

i. Secretaría de Salud 

ii. Seguros de cobertura a la población general (Seguro 

Popular, Instituto de Seguridad para el Bienestar y 

programas similares) 

 

 

Este trabajo se desprende de la investigación titulada 

“Implementación y traslado de tecnologías emergentes de la prácti-

ca médica hacia la docencia en el área de la salud” que trata de 

conocer el nivel de transferencia tecnológica que sucede entre el 

área de la salud y la docencia en la salud en el Estado de Puebla, 

México. Dado que muchos médicos que sirven en instituciones de 

salud son docentes en instituciones de educación superior en pro-

gramas educativos en el área de la salud, la intención de la investi-

gación es conocer en qué grado se lleva a cabo una transferencia 

tecnológica entre ambas áreas. En esta primera etapa se caracterizó 

con detalle las instituciones de salud públicas existentes. Se investi-

garon las características primordiales que identifican las institucio-

nes: la población que atiende, la dependencia federal o estatal, el 

nivel de atención a la salud que ofrecen, y municipio/localidad. Los 

principales resultados fueron un listado de 1,125 centros de salud, 

repartidos en 813 localidades de Puebla. Los grandes municipios 

concentran la mayor cantidad de centros de salud, pero la tasa de 

centros por mil habitantes muestra que algunas grandes localida-

des tienen cobertura menor que localidades pequeñas. Asimismo, 

se analizó la cobertura que tiene la población en términos de dere-

chohabiencia, siendo que el promedio es de 76% a nivel estatal. Lo 

anterior da una perspectiva inicial adecuada para la investigación 

que cobija este trabajo. 

  

 

This work stems from the research entitled 

"Implementation and transfer of emerging technologies from 

medical practice to teaching in the health area" that tries to know 

the level of technology transfer that occurs between the health 

area and teaching about health in the State of Puebla, Mexico. 

Given that many medics who work in public health institutions are 

teachers in higher education institutions in educational programs 

in the health area, the intention of the research is to know the 

degree a technology transfer is carried out between both areas. In 

this first stage, the existing public health institutions were charac-

terized in detail. The primary characteristics that identify the insti-

tutions were investigated: the population they serve, the federal or 

state dependency, the level of health care they offer, and the 

municipality/locality. The main results were a list of 1,125 health 

centers, spread over 813 towns in Puebla. Large municipalities 

have the largest number of health centers, but the rate of centers 

per thousand inhabitants shows that some large towns have less 

coverage than small towns. Likewise, the coverage that the popu-

lation has of public health was analyzed, with the average being 

76% at the state level. This information gives an adequate initial 

perspective for the research that covers this work. 

Palabras clave: Educación en salud; educación superior; 

transferencia de tecnología; salud pública. 

Keywords: Health education; higher education; technological 

transfer; public health. 
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iii. Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar (IMSS-

B) (población general en áreas de marginación social) 

iv. Sistemas Estatales de Salud (SESA) 

2) Privado 

a. Población con capacidad de pago a cuenta total del usua-

rio 

b. Población con seguros médicos a cuenta del usuario o 

empleadores 

c. Población atendida por parte de una Beneficencia de 

salud privada (como el caso de sanatorios y clínicas priva-

das con fines de beneficencia o ayuda humanitaria) 

d. Población atendida como parte de un modelo de nego-

cios (como el caso de consultorios gratuitos o subsidiados 

por empresas farmacéuticas) 

 

Aunado a lo anterior, las instituciones de salud se clasifican 

en 3 niveles de acuerdo con la cercanía y pronta atención que tienen 

con la población3: 

1. Primer nivel: Atención ambulatoria, prevención y promoción 

de la salud. Atención pronta a problemas médicos inmedia-

tos y de complejidad baja (p. 4)3. 

2. Segundo nivel: Atención de pacientes referidos del primer 

nivel que por el problema de salud que presentan suelen 

requerir consultas u operaciones con especialistas. Además, 

se reciben pacientes espontáneos con urgencias (p. 4)3. 

3. Tercer nivel: Atención de pacientes referidos del segundo 

nivel que por el problema de salud que presentan suelen 

requerir consultas u operaciones de altos especialistas. Igual-

mente se reciben pacientes espontáneos con urgencias. Ade-

más, aquí se lleva a cabo la investigación y docencia (p. 5)3. 

 

Siguiendo estas directrices ya firmemente establecidas en 

México (sobre el SSM) y el mundo (sobre los niveles de atención), se 

puede continuar con la clasificación de los establecimientos existen-

tes en el Estado de Puebla. Se debe recalcar que este estudio hace 

hincapié en la atención a la salud pública y no a la privada. De tal 

forma, se realizó un listado de todas los consultorios, clínicas y hospi-

tales públicos del Estado de Puebla. Se tomaría en cuenta entonces el 

organismo que brinda la atención, el nombre de su unidad, el nivel 

de atención, y con fines de organización para la investigación, su 

dirección en el Estado de Puebla, su ubicación en términos de locali-

dad y municipio. 

 

Para poder localizar todos los centros públicos de salud en el 

Estado de Puebla se siguieron diversas fuentes de información3-13. Se 

realizó una búsqueda en los sitios, bases de datos y buscadores ofi-

ciales de instituciones federales que brinden atención a derechoha-

bientes locales, tales como: Instituto de Seguridad y Servicios Socia-

les para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar (IMSS-B) y aquellos administra-

dos y operados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Secretaría de la 

Defensa Nacional (SEDENA). 

 Asimismo, con el fin de cubrir todos los centros de salud 

que brindan atención a la población local, pero por parte del Go-

bierno del Estado de Puebla, se hizo una búsqueda en sitios, bases 

de datos y buscadores oficiales de: Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 

Puebla (ISSSTEP) y la Secretaría de Salud del Estado de Puebla (SSA). 

Esta búsqueda, como se mencionó anteriormente, localizó diversos 

aspectos de todos los establecimientos públicos de salud con el fin 

de poder ubicarlos geográficamente, y lograr una comprensión en 

un nivel administrativo y operativo. 

 

Los datos se obtuvieron de bases de datos oficiales en for-

matos PDF o Excel. Estos valores fueron copiados a un nuevo docu-

mento en Excel para un tratamiento especial y adecuado para la 

investigación. Una vez obtenidos todos los datos se realizó una 

limpieza de los mismos. Se encontró que en diversos casos, una 

misma localidad era mencionada de dos formas distintas, común-

mente, por distintas instituciones. Por ejemplo, algunas llamaban a 

una localidad “Tepexi”, y otras “Tepexi de Rodríguez”. Asimismo, 

algunos nombres tenían faltas ortográficas, por ejemplo “Santa Ma-

ría” y “Santa Maria”. Para las máquinas estos eran nombres distintos 

y podría llevar a un conteo inadecuado. Por este motivo, tanto la 

repetición de nombres, como las faltas ortográficas fueron subsana-

das antes de realizar el conteo con máquina para evitar enumerar a 

Tepexi y a Tepexi de Rodríguez, o a Santa María y Santa Maria, como 

localidades distintas, y a su vez, asignarle el número adecuado de 

centros de salud. 

 

Asimismo, se utilizó el Censo de Población y Vivienda 2020 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía14 donde se recabó 

la información del total de población y el total de población con 

afiliación a algún servicio de salud, es decir, saber el total de dere-

chohabientes por los diferentes institutos de salud, ya mencionados. 

Con lo anterior, se estimó el porcentaje de derechohabiencia para 

los municipios del estado y así tener un panorama de la situación en 

términos de salud de la población. Cabe destacar, los datos son 

proporcionados de manera directa por el Censo, solo se requirió 

hacer los filtros necesarios debido a que presenta el “total del muni-

cipio”, “total de la entidad” y sin el cuidado respectivo, los datos 

podrían duplicarse. 

 

Adicionalmente, se requirió el Marco Geoestadístico del 

INEGI15, el cual es un sistema que presenta la división territorial de 

México en los diferentes niveles de desagregación. En este Marco se 

encuentran las divisiones territoriales y geográficas a nivel nacional, 

estatal, municipal y de localidades, lo anterior para referir la informa-

ción estadística del Censo de Población y Vivienda 2020 de forma 

geográfica. Para el presente artículo se utilizó el nivel estatal y muni-

cipal. 

 

Derivado de la información anterior, se generaron un par de 

mapas de calor donde se pueden visualizar el rango de cobertura en 

servicios de salud de los municipios y cuantos centros de salud  exis- 
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ten por cada mil habitantes en los municipios de Puebla. Esta última 

métrica se obtuvo: 

 

 

 

 

Donde CSx1000h es centros de salud por cada mil habitantes;  

y No. CS, número de centros de salud. 

 

La elaboración de los mapas de calor se realizó con el soft-

ware R. Para ello, se necesitó el archivo shape (archivo vectorial con 

coordenadas geográficas propias del estado de Puebla) descargado 

del Marco Geoestadístico, y el documento con la información de los 

centros de salud, población derechohabiente y la población total por 

municipio. Adicionalmente, se creó una variable de identificación (ID), 

una vez obtenidas estas estructuras se unió la información al archivo 

shape de la entidad a través de dicha variable. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El resultado de toda esta operación fue la localización de 

1,125 establecimientos públicos de salud en el Estado de Puebla. 

Estos números incluyen a todos las instituciones públicas federales 

(ISSSTE, IMSS, IMSS-B, PEMEX y SEDENA) y estatales (ISSSTEP y SSA), 

como se puede ver en la Tabla 1. La distribución por institución es 

como se muestra a continuación: 

 

 

Tabla 1. Centros de salud por institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de IMSS3-5, IMSS Bienestar6, INEGI7, 

ISSSTE8,9, ISSSTEP10, PEMEX11, SEDENA12 y SSA Puebla13. 

 

 

Debido a que cada institución tiene una clasificación distinta 

de sus centros de salud en términos de nombre: hospital, clínica, 

consultorio, centro, unidad, etc.; y debido a que dentro de los des-

criptores analizados no se pueden establecer similitudes adecuadas 

para comprender en términos generales las diferencias entre un Hos-

pital General, Hospital Integral y un Hospital Comunitario, por citar 

algunos ejemplos, se decidió hacer una diferenciación a nivel de 

atención a la salud. En el nivel de atención es donde  se  puede  com- 

 prender la complejidad de salud que se puede atender en cada 

centro. De esta forma, en el primer nivel se atiende casos sencillos, 

ambulatorios, y se lleva a cabo promoción de la salud; en el segundo 

nivel se atienden casos más complejos y especialidades; y el tercer 

nivel son centros donde se atienden casos de alta especialidad y con 

complejidades serias. Debemos recordar que muchos centros de 

salud que son de segundo y tercer nivel también atiendan casos de 

primer nivel. No obstante, con la intención de una contabilidad más 

sencilla, el conteo considera sólo el nivel más alto atendido, tal co-

mo se observa en la Tabla 2. Siguiendo esta clasificación, la distribu-

ción por nivel de atención se muestra a continuación: 

 

 

Tabla 2. Centros de salud por nivel de atención 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con información de IMSS3-5, IMSS Bienestar6, INEGI7, 

ISSSTE8,9, ISSSTEP10, PEMEX11, SEDENA12 y SSA Puebla13. 

 

 

La distribución por localidades es un poco más compleja. En 

primer punto, se debe enfatizar que la gran mayoría de los centros 

de salud se localizan en poblados o localidades muy pequeñas, prin-

cipalmente rurales, y en muchos casos en situación de marginación 

social. Esta gran cobertura se logra principalmente mediante la SSA 

estatal, y federalmente mediante algunas unidades del IMSS y prin-

cipalmente del IMSS-B. En su mayoría, estas poblaciones rurales 

cuentan con un solo centro de salud, y son siempre del primer nivel 

de atención. Los de segundo y tercer nivel se encuentran de forma 

exclusiva en los grandes centros urbanos de la entidad, como son la 

capital Puebla y ciudades dentro del área metropolitana como Cho-

lula, así como otras grandes ciudades de la entidad como Tehuacán, 

Atlixco, Huauchinango, San Martín Texmelucan, Tepeaca, Teziutlán, 

Xicotepec, Ciudad Serdán, Chignahuapan, Francisco I. Madero, Izúcar 

de Matamoros, Libres, Tecamachalco, Zacapoaxtla, Zacatlán, Guada-

lupe Victoria, Huejotzingo, San José Chiapa, Tetela De Ocampo, 

Tlatlauquitepec, Tlaxco y Zaragoza. Esto se puede consultar en la 

Tabla 3. Debido a que la lista es demasiado amplia (839 localidades 

cubiertas), sólo se hace mención de aquellas que cuentan hasta con 

4 centros de salud, sin importar si son urbanos o rurales. 

 

Asimismo, es necesario mencionar el número de localidades 

con 3 o menos centros de salud (Tabla 4). Esto se realiza con la 

intención de conocer la cantidad de localidades donde la atención a 

la salud está sostenida en pocas instalaciones, pero que de igual 

forma, se trata a una cantidad mucho menor de personas. 

 

 

Institución Cantidad de Centros de Salud 

ISSSTE 45 

IMSS 53 

IMSS-B 337 

SEDENA 1 

PEMEX 3 

ISSSTEP 53 

SSA 633 

Total 1,125 

Nivel de atención Cantidad de Centros de Salud 

Primer nivel 1,047 

Segundo nivel 73 

Tercer nivel 5 

Total 1,125 
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Tabla 3. Localidades con más centros de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con información de IMSS3-5, IMSS Bienestar6, INEGI7, 

ISSSTE8, 9, ISSSTEP10, PEMEX11, SEDENA12 y SSA Puebla13. 

 

 

Tabla 4. Cantidad de localidades con tres o menos centros de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de IMSS3-5, IMSS Bienestar6, INEGI7, 

ISSSTE8, 9, ISSSTEP10, PEMEX11, SEDENA12 y SSA Puebla13. 

 

 

En cuanto a la derechohabiencia entre la población, mediante 

la escala de calor (Figura 1), se observa en el inciso a), que los muni-

cipios que se encuentran en el centro, poniente y suroriente de Pue-

bla son aquellos que tienen un menor porcentaje de cobertura. Los 

municipios con mayor cobertura fueron Camocuautla (96%), Ahua-

catlán (94.2%), Cohetzala (93.9%),  Tepetzintla  (93.3%)  y  Zongozotla 

 (92.8%). El promedio de cobertura para los municipios del 

estado fue de 76%. Finalmente, los municipios con menor cobertura 

fueron: Domingo Arenas (52.9%), Cuautinchán (52.6%), Los Reyes de 

Juárez (52.4%), Santo Tomás Hueyotlipan (47.8%) y San Salvador 

Huixcolotla (33.4%). Cabe mencionar que el municipio de Puebla 

tuvo un 70.8% de cobertura, 5.1% menos que el promedio general. 

 

Del inciso b), que muestra la tasa de centros de salud por 

cada mil habitantes, podemos observar los municipios con la tasa 

más alta, que fueron: San Miguel Ixitlán con 1.8 centros, La Magdale-

na Tlatlauquitepec, Xicotlán, Chila de la Sal y Cuayuca de Andrade 

con 1.5 centros cada uno. El promedio estatal fue de 0.39 centros de 

salud. Por otro lado, los municipios con menor cantidad de centros 

de salud por cada mil habitantes fueron: Tehuacán y Amozoc con 

0.05, Juan C. Bonilla con 0.04, Santiago Miahuatlán con 0.03 y, final-

mente, Cuautlancingo con 0.02 centros. Para el municipio de Puebla, 

se obtuvo un valor de 0.1 centros, 0.29 menos que el promedio 

general. 

 

Con la información anterior se logra una caracterización 

inicial de las instituciones públicas de salud en el Estado de Puebla 

con el fin de poder, en el futuro, conocer el nivel de transferencia 

tecnológica que se da entre los centros de salud y la docencia en 

salud. Se consideraron, entonces, 3 cualidades importantes: 1) la 

institución pública que ofrece el servicio, 2) el nivel de atención de 

salud que ofrecen, y 3) la ubicación para determinar si es urbano o 

rural. Estos elementos permitirán conocer las ubicaciones donde se 

llevará a cabo la recogida de información y permitirá clasificar los 

datos para ponderar su peso dentro de la investigación. Estas etapas 

siguen en evaluación y planeación, por lo que se omite hablar de 

ellas en este trabajo. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

La cobertura médica en la entidad de Puebla es, aparente-

mente, suficientemente amplia en gran parte de las localidades, 

teniendo una cobertura total del estado en sus 217 municipios. No 

obstante, los servicios que se brindan a la población en la gran ma-

yoría delas localidades son simplemente de primer nivel. Esta aten-

ción se caracteriza por ser básica, ambulatoria, y muchas veces inefi-

ciente y/o insuficiente. 

 

Debido a la geografía del Estado de Puebla, la extensión 

territorial del estado, su lejanía de la capital poblana, y la cercanía de 

algunos de sus municipios a ciudades y municipios de estados veci-

nos, con ciudades más grandes, la atención más especializada, es 

decir, del segundo y tercer nivel, se encuentran en centros urbanos 

más grandes. Algunos de estos ni siquiera pertenecen al Estado de 

Puebla. Llegar a estos puntos puede significar un viaje de varias 

horas, principalmente para miembros de comunidades pequeñas o 

enclavadas en zonas  serranas  del  estado.  Ejemplo  de  estos  es  la 

Localidad Centros de salud 

Puebla 76 

Tehuacán 10 

San Andrés Cholula 9 

Atlixco 6 

Huauchinango 6 

San Martin Texmelucan de Labastida 6 

Cholula de Rivadavia (San Pedro Cholula) 6 

Tepeaca 6 

Teziutlán 6 

Ciudad de Tlatlauquitepec 6 

Xicotepec de Juárez 6 

Acatlán de Osorio 5 

Ciudad Serdán 5 

Ciudad de Chignahuapan 5 

Ciudad de Cuetzalan 5 

Izúcar de Matamoros 5 

Ciudad de Libres 5 

Zacapoaxtla 5 

Zacatlán 5 

Ciudad de Ajalpan 4 

Ciudad de Chiautla de Tapia 4 

Huejotzingo 4 

Mecapalapa 4 

Quimixtlán 4 

Total 198 

Centros de salud en la localidad Localidades con ese número 

Tres 20 

Dos 61 

Uno 732 

Total 813 
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zona norte del Estado, donde es más cercana la atención en ciudades 

del estado de Veracruz e Hidalgo, usualmente con instalaciones más 

grandes y de nivel superior. 

 

El caso del Estado de Puebla no difiere del de otros estados 

del país, donde la cobertura en sus municipios es total. No obstante, 

algunos estados cuentan con ciertas facilidades geográficas que 

permiten la cobertura más fácil de los municipios. Tal es el caso de 

los estados de Baja California, donde los municipios son pocos, con 

una población mayormente concentrada en ciertas ciudades más o 

menos centralizada, y donde la atención a la misma es relativamente 

sencilla por este motivo. El caso de Puebla es distinto, pues el estado 

no puede atender a la población total de manera independiente y 

debe apoyarse de estados vecinos, especialmente porque sus centros 

urbanos se encuentran muy distantes uno del otro, con partes del 

estado significativamente lejos de la capital. 

 

A pesar de esto, la información obtenida muestra que la 

cobertura a nivel estatal es casi idéntica en ciudades grandes y muni-

cipios y localidades lejanas y pequeñas. De la misma forma, todos los 

organismos y dependencias de salud pública que operan en México 

se encuentran operando en el Estado de Puebla. Incluyendo aquellas 

como PEMEX que no se dedica a la atención a la salud, pero tiene 

centros de salud para la atención de sus trabajadores. Quizá la única 

que no lo hace, por no contar con acceso al mar, es la Secretaría de 

Marina y sus centros de salud, no obstante, a través del Ejército Mexi-

cano, la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con presencia en el 

estado.  

 A pesar de la presencia de las dependencias federales, es de 

notar que gran parte de las localidades son cubiertas por la Secreta-

ría de Salud Estatal (SSA), que tiene casi dos tercios de los centros 

de salud en el Estado de Puebla. Esos centros operan en muchos de 

los municipios y localidades más pequeños y alejados de las zonas 

urbanas. A la par del IMSS Bienestar, estas dependencias realizan 

una gran labor de cobertura y atención a la salud, especialmente de 

la población con más desventajas sociales y económicas. 

 

De la misma forma es importante hacer notar la presencia 

de unidades de segundo y tercer nivel. A nivel nacional, dependen-

cias como el IMSS cuenta con 251 unidades de segundo nivel y 18 

de tercer nivel. El ISSSTE cuenta con 124 y 15 respectivamente. Esto, 

como ejemplo, nos permite ver que el Estado de Puebla cuenta con 

una importante cantidad de centros de salud de atención especiali-

zada. Por lo que, como se mencionó con anterioridad, existen mu-

chas unidades de primer nivel, y a pesar de requerir en muchos 

casos un transporte significativo para alcanzar la atención especiali-

zada, la amplia cantidad de centros de salud especializados permite 

que gran parte de la población tenga la posibilidad de obtener aten-

ción de especialistas cuando así se requiera. 

 

Conociendo la realidad de México, donde la cobertura de 

salud no es igual en todo el territorio nacional, cosa que no sola-

mente se presenta en el Estado de Puebla, se han tratado de llevar a 

cabo mejoras tecnológicas que implican una posible mejor atención 

de la población. Ejemplo de esto son las consultas telefónicas, vir-

tuales, o equipamiento de operaciones remotas apoyado  con  reali- 

Figura 1. Mapas de calor sobre afiliación y tasa de centros de salud. 

Fuente: elaboración propia con información de IMSS3-5, IMSS Bienestar6, INEGI7, ISSSTE8, 9, ISSSTEP10, PEMEX11, SEDENA12 y SSA Puebla13. 
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dad virtual, cámaras de alta definición y equipo quirúrgico especiali-

zado. No obstante, muy a pesar de los avances tecnológicos que se 

promocionan como la solución a los problemas, la realidad de mu-

chas instalaciones (urbanas y rurales) es que deben adaptarse mucho 

a lo que tienen y tomar aquellas herramientas tecnológicas que el 

contexto permita integrar. Debido a esa necesidad, es que se co-

mienza con este trabajo de investigación, donde lo primero que se 

debe de realizar es la descripción de los lugares donde se realizará la 

intervención y conocer las peculiaridades contextuales de los mis-

mos. 
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