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Mi obra “Mordaza” se enfoca en la educación, 
misma que representamos simbólicamente por 
las cadenas siendo concebida como un siste-
ma coherente que inmerso en un ambiente 
sociopolíti co caracterizado por la violación a 
los derechos humanos; en lugar de propiciar 
en el hondureño un espíritu emancipador, le 
difi culta el desarrollo del senti do críti co y estar 
abierto a un proceso de formación constante, 
aprender a comparti r y trabajar intercambiando 
ideas, desarrollarse de manera íntegra, no solo 
con respecto a conocimientos sino en cuerpo 
y mente, inteligencia y sensibilidad, para hacer 
frente a gran número de situaciones y a trabajar 
en equipo. 

El entorno sociopolíti co es fi gurado por el mar-
co que conti ene el eslalon educati vo y cuatro 
candados que representando los cuatro pilares 
de la educación llevan insertados un zipper que 
representa la difi cultad del hondureño para ex-
presarse de manera creati va, libre, segura y efi -
cazmente por una mentalidad abrumada debido 
a un modelo educati vo no defi nido consecuen-
cia de la violación al derecho a una educación 
gratuita y de calidad.
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Presentación

La Revista UNAH Sociedad da cuenta de la reflexión sobre las 
categorías que se sustentan en el quehacer de las relaciones universidad 
sociedad, como extensión universitaria, vinculación universidad-sociedad, 
compromiso social, acción social, difusión cultural, difusión científica, en-
tre muchas otras.

Esto contribuye a estimular el debate sobre estas relaciones que se 
establecen con múltiples actores y sectores y los sentidos que tiene en estos 
tiempos y estos contextos. Pareciera que estos tiempos y estos contextos 
apuntan a nuevas realidades que necesariamente nos hacen reflexionar en 
si hay entonces nuevas formas mediante las cuales se crea y recrea el cono-
cimiento a partir de las experiencias extensionistas universitarias.

En su sexta edición es grato poner a la disposición de nuestros/as 
asiduos lectores una selección de artículos, informes y ensayos que dan 
cuenta de estas reflexiones y que lo que pretenden es abrir nuevas posi-
bilidades de pensar la función sustantiva como espacio de co creación de 
conocimiento junto a los actores sociales con los cuales nos relacionamos. 

Los sentidos del quehacer se evidencian en la implicancia de quie-
nes los están desarrollando, tal es el caso del equipo de investigadoras que 
desarrolló una aproximación con mujeres víctimas de violencia doméstica 
de la Colonia López Arellano en San Pedro Sula, Honduras.

Sin duda, el bosquejo de significados a partir de las narrativas en-
contradas en diferentes fuentes recopiladas por la historia permite hacer la 
valoración, al menos para este artículo, de las contribuciones de nuestra 
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Merlin Ivania Padilla Contreras
Directora de Vinculación Universidad-Sociedad

Universidad en el acontecer del Hucarán Mitch que azotó nuestro país en 
el año 1998. 

Los artículos que corresponden a la temática ambiental muestran 
una preocupación que no es exclusiva de nuestro país y región y que a nivel 
mundial ha mostrado con claridad esta pandemia y es el tema de la educa-
ción ambiental en las grandes mayorías de la población mundial y como 
puede contribuir a la reducción del impacto de la actividad humana sobre 
los medios de reproducción de la vida en todo sentido.

Finalmente, es de destacar que ya se están problematizando algu-
nas de las múltiples consecuencias que ha provocado la crisis sanitaria del 
COVID-19, entre ellas la salud mental. Nuestras escuelas de psicología 
están revisando las metodologías y los instrumentos de abordaje para po-
der volver más pertinente la atención psicológica y la comprensión de este 
fenómeno que ha desbordado al mundo entero.

Nuestra Universidad ha respondido de manera oportuna en las de-
mandas sociales planteadas a partir del anuncio del primer caso del Covid 
19 en el país y una significativa contribución es la divulgación de los cono-
cimientos generados en el ámbito de la vinculación universidad sociedad, 
en donde nuestra Revista se suma al resto de los dispositivos activos desde 
nuestra Alma Máter.
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Brigadas Universitarias Durante el Huracán Mitch en 1998

University Brigades During Hurricane Mitch in 1998

Resumen

Hace 22 años (1998-2020), el huracán Mitch, azotó Honduras, dejando 
muerte y destrucción. Causó severos daños en la población, fauna, flora, ciuda-
des, aldeas, infraestructura vial, turística e industrial. Las acciones realizadas por 
más de 12.000 brigadistas universitarios, organizados en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, contribuyeron a la reconstrucción nacional, a través de 
la administración logística de albergues temporales con el propósito de atender a 
la población afectada, planeación y construcción de nuevos centros habitaciona-
les, limpieza de áreas afectadas y estudios desde diversas áreas del conocimiento 
acerca de los daños causados por el huracán.

Palabras Claves: Honduras, huracán Mitch, desastres naturales, organiza-
ción gubernamental, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, reconstrucción.

1 Licenciado en Historia, Director del Archivo general UNAH, moises.mayorquin@unah.edu.hn

Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0)

Summary
22 years ago (1998-2020), Hurricane Mitch struck Honduras, leaving dea-

th and destruction. It caused severe damage to the population, fauna, flora, cities, 
villages, road, tourist and industrial infrastructure. The actions carried out by more 
than 12,000 university brigade members, organized in the National Autonomous 
University of Honduras, contributed to the national reconstruction, through the 
logistical administration of temporary shelters in order to serve the affected po-
pulation, planning and construction of new centers housing, cleaning of affected 
areas and studies from various areas of knowledge about the damage caused by 
the hurricane.

Keywords: Honduras, Hurricane Mitch, natural disasters, government or-
ganization, National Autonomous University of Honduras, reconstruction.

Moisés Enoct
Mayorquín García1

Recibido: 27 de febrero de 2020. Aceptado: 14 de agosto de 2020 
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Brigadas Universitarias Durante el Huracán Mitch en 1998

Introducción
El creciente conocimiento científico 

para entender las causas del fenómeno natural y 
la creación de tecnologías que reduzcan sus efec-
tos en la humanidad, ha posibilitado la mejora 
de las capacidades y la reducción en los tiempos 
de respuesta, pronosticando y previniendo a la 
población sobre ciertos eventos catastróficos. 
Sin embargo, el progreso de la humanidad para 
dominar las fuerzas de la naturaleza es opacado 
por los huracanes, inundaciones, sequías, terre-
motos. Entre 1998 y 2017 Honduras se situó en 
el segundo país con mayor índice de riesgo cli-
mático (Informe Germanwatch, 2019, p.4) esto 
manifiesta el permanente riesgo, debido al nivel 
de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 
climáticos extremos en nuestra sociedad.

Los estudios realizados post Mitch en 
Honduras giran en torno a la devastación que 
produjo el fenómeno natural en la infraestruc-
tura nacional, economía y en la población; tras 
veinte años, es importante analizar las acciones 
gubernamentales y sus instituciones con la so-
ciedad hondureña para enfrentar las crisis. En 
este sentido, la presente investigación, analiza 
las acciones realizadas por las brigadas univer-
sitarias, organizadas por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH), con el 
propósito de aunar esfuerzos en la emergencia 
y reconstrucción nacional tras el paso del Hura-
cán Mitch en Honduras, entre el 26 de octubre 
y el 31 de octubre de 1998.  

En la UNAH, la plataforma extensionis-
ta fue creada en 1957 con la promulgación de 
su autonomía (UNAH-Sociedad, 2018, p.132). 
Este programa ha pasado por diversos cambios 
en su concepción, visión y estructura. Duran-
te la década de los sesenta, el programa para 
vincular la academia con la sociedad centró 
su atención en la divulgación cultural, sin em-
bargo, en la década de los setenta, la dirección 
de Extensión Universitaria mostró signos de 
cambio en función a las nuevas necesidades y 

las contradicciones ideológicas existentes a la 
sazón de la Guerra Fría. Durante esta segunda 
etapa, se pretendía encausar al estudiante en la 
necesidad de transformar la realidad social de 
Honduras a partir del acercamiento de la comu-
nidad universitaria con el medio social . 

En la década de los ochenta y sobre todo 
en los noventa del siglo XX, la concepción de 
extensión se fue vinculando con el modelo 
neoliberal y vislumbró un cambio en la con-
ceptualización y en el modelo; a partir de esa 
época, la “Vinculación” Universidad-sociedad 
(UNAH-Sociedad, 2018, p.128) era la que per-
mitía que la academia pudiera contribuir al de-
sarrollo de la sociedad, y esta última, aportarle 
la experimentación práctica. Se considera im-
portante describir la evolución de los modelos 
y de los conceptos de extensión en Honduras, 
puesto que como apunta el historiador Reinhart 
Koselleck “…La lucha por los conceptos ade-
cuados en el terreno histórico, social y político, 
son concentrados de muchos contenidos, signi-
ficados de la experiencia histórica y una suma 
de referencias objetivas teóricas…” (Vizcaíno, 
2018, p.59 ). 

Como apunta Koselleck, los cambios de 
conceptualización, modificaron los modelos de 
extensión y determinaron las actividades de las 
brigadas universitarias en 1998, diferenciando 
sus acciones y motivaciones de las realizadas 
por las brigadas universitarias organizadas por 
la UNAH mientras el huracán Fifí azotaba la 
costa norte de Honduras en 1974. En otras pa-
labras, las actividades fueron determinadas por 
el medio, por la época histórica y la visión teó-
rica-ideológica para enfrentar la crisis. 

 El enfoque teórico de las Ciencias So-
ciales denominado “Institucionalismo” es el 
que se utiliza para considerar a la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras como parte 
del aparato estatal y determinar el alcance de 
sus acciones: “… Busca interpretar y dar res-
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puesta a cuál es el funcionamiento y eficacia 
de su competencia. Cada sistema social desem-
peña una serie de funciones sociales, políticas, 
económicas y culturales…” (Rangel Correa, 
2018, p.19). Por otro lado, la destrucción dejada 
por el huracán Mitch es producto de la falta de 
una infraestructura nacional que resista los hu-
racanes, tormentas tropicales e inundaciones, lo 
que aumenta las desapariciones, desplazados y 
muertes que convierte las secuelas de este hura-
cán en un fenómeno social: “… las consecuen-
cias de los fenómenos naturales son producto 
de la vulnerabilidad social y la exposición de 
las comunidades a dichos fenómenos…” (Ro-
dríguez Esteves, 2017, p.135).

Material y Método
Fuentes de Información

En el presente trabajo de investigación 
de tipo cualitativo, las fuentes primarias utili-
zadas en esta investigación, fueron consultadas 
en el Archivo General de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (SGAG-UNAH); la 
bibliografía especializada fue consultada en la 
Biblioteca Central de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras y en el repositorio di-
gital de la comisión económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL); las fuentes heme-
rográficas fueron extraídas de los diarios El He-
raldo y La Tribuna, ubicados en la hemeroteca 
de la UNAH.

Técnica Analítica y 
Descriptiva de la Información 

Se diseñó una ficha en el programa Mi-
crosoft Excel para sistematizar todas las fuentes 
primarias consultadas. Las fuentes hemerográ-
ficas fueron organizadas en carpetas digitales, 
organizadas de acuerdo al componente infor-
mativo-descriptivo en lo referente al tema de 
estudio. Lo anterior permitió triangular las 
fuentes y comprender a profundidad el tema de 
estudio.

Resultados de la Investigación
Huracán y Tormenta Tropical Mitch

 A partir del 25 de octubre de 1998, la 
Comisión Permanente de Contingencias (CO-
PECO) informó a la población hondureña sobre 
la evolución del fenómeno natural que se moni-
toreaba desde el 22 de octubre: …Mitch se ha 
convertido en un huracán peligroso ya que en 
el transcurso de la noche y mañana de hoy pasó 
a categoría IV y se espera que en las próximas 
24 horas llegue a categoría V… (Boletín CO-
PECO, 1998, p.1). El huracán y tormenta tropi-
cal Mitch, causó severos daños (Rectoría.1998, 
pp.3, 5, 6, 7) en Honduras y gran parte de Cen-
troamérica.

La isla de Guanaja en el departamento 
de Islas de la Bahía fue por donde ingresó al te-
rritorio hondureño, manteniéndose estacionado 
por 36 horas en la isla. Por otro lado, ciudades y 
aldeas de toda la costa norte del sufrieron seve-
ros daños en su infraestructura vial, turística e 
industrial. Miles de familias fueron desplazadas 
de las zonas urbanas inundadas e incomunica-
das y se inició el conteo de los primeros falleci-
dos, desaparecidos y destrucción total de zonas 
pobladas como el caso de la aldea La Guacama-
ya (La Tribuna, 1998. p.79) en el departamento 
de Yoro. Al convertirse en tormenta tropical, in-
gresó a tierra firme; en la zona central del país, 
provocó derrumbes y desapariciones de barrios 
que se encontraban en lugares vulnerables, des-
truyó puentes y causó daños en el sistema de 
agua potable y alcantarillado. En la zona sur del 
país devastó ciudades, aldeas y caseríos como 
los municipios de Morolica y Marcovia en el 
departamento de Choluteca.

 Los seis días (del 26 de octubre al 31 
de octubre) que el huracán permaneció en Hon-
duras, causó seis mil muertos, ocho mil desapa-
recidos doce mil heridos y más de un millón de 
damnificados, para ese entonces el país contaba 
con casi seis millones de habitantes, estas cifras 
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representan un retroceso en su camino hacia 
el desarrollo humano. Por otro lado, los daños 
causados a la infraestructura y economía nacio-
nal ascienden a tres mil ochocientos millones 
de dólares (PNUD, 1999, p.49).

Nota: Brigada universitaria y miembros de la Al-
caldía Municipal, realizan trabajos de limpieza en 
el parque La Concordia ubicado en el Barrio Abajo 
de Tegucigalpa. Noviembre 1998. Fuente: Archi-
vo General SGAG-UNAH. Colección de la ima-
gen universitaria. Sección Vinculación. Gaveta #3. 
Carpeta #223. Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras. Tegucigalpa. Honduras.

Figura 1.

Brigada Univeristaria en Trabajos de Limpieza.

Formación y acciones de las Brigadas Uni-
versitarias

Ante la destrucción, el Gobierno presi-
dido por el Ing. Carlos Flores, puso en marcha 
medidas para enfrentar las consecuencias del 
huracán Mitch, priorizando atender a los afec-
tados: “…se ordenó que todas las secretarías de 
Estado e instituciones descentralizadas, proce-
der en forma inmediata a poner a disposición 
toda su logística para enfrentar la crisis, así 
como a organizar a los funcionarios y emplea-
dos…”(Comunicado#1Gobierno de la Repú-
blica,1998, p.1), por tanto , el Consejo Univer-
sitario de la UNAH, coordinó la participación 
de la institución a través del “Plan de acción 
inmediata ante la presencia del huracán Mitch”, 
el cual contemplaba todas las líneas generales 
de intervención:

Formación y acciones de las Brigadas Uni-
versitarias

Ante la destrucción, el Gobierno presi-
dido por el Ing. Carlos Flores, puso en marcha 
medidas para enfrentar las consecuencias del 
huracán Mitch, priorizando atender a los afec-
tados: “…se ordenó que todas las secretarías de 
Estado e instituciones descentralizadas, proce-
der en forma inmediata a poner a disposición 
toda su logística para enfrentar la crisis, así 
como a organizar a los funcionarios y emplea-
dos…”(Comunicado#1Gobierno de la Repú-
blica,1998, p.1), por tanto , el Consejo Univer-
sitario de la UNAH, coordinó la participación 
de la institución a través del “Plan de acción 
inmediata ante la presencia del huracán Mitch”, 
el cual contemplaba todas las líneas generales 
de intervención:

… El objetivo del plan es brin-
dar el apoyo institucional de 
acuerdo con las posibilidades 
de la UNAH a fin de prevenir y 
mitigar los efectos del desastre 
natural, por medio de la orga-
nización de brigadas médicas, 
preparar y poner a disposición 
los espacios físicos de los cen-
tros universitarios regionales, 
como lugares de albergue y 
atención a los damnificados, 
integrar equipos técnicos espe-
ciales con profesionales de dife-
rentes facultades para apoyar en 
actividades de evaluación de da-
ños y otros estudios específicos 
que se requieran…(CUO-691-
98,29/10/98, p. 28.)

Para el cumplimento del plan, se orga-
nizó el “Comité de emergencia universitaria” 
(CUO-691-98.1998, p. 29) para atender y dar 
seguimiento a las instrucciones de COPECO, 
organizar y supervisar los trabajos de las briga-
das universitarias en las zonas afectadas, tanto 

Brigadas Universitarias Durante el Huracán Mitch en 1998
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Figura 2.

Brigaditas Universitarios de Arquitectura.

Nota: Brigadistas de Arquitectura construyeron con 
el apoyo de Hábitat para la Humanidad, una zona 
habitacional en el valle de Amarateca, la cual bene-
fició  a casi 400 familias. Diciembre 1998. Fuente: 

La masiva destrucción debido a las 
inundaciones en zonas urbanas, deslizamientos 
de tierra y agrietamiento de casas, provocaron 
la movilización de ciudadanos que perdieron 
sus hogares. Los damnificados fueron alojados 
en complejos deportivos y centros educativos a 
nivel nacional. El día 30 de octubre se alberga-
ron casi 300 personas en las instalaciones del 
Centro Universitario Regional del Norte (hoy 
UNAH-VS) y en las aulas de los edificios en 
Ciudad Universitaria (La Tribuna, 31/10/98, 
p.13). 

El Consejo Universitario de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Honduras adoptó 
medidas urgentes para la atención de los afec-
tados: …Asumir la responsabilidad para la 
atención de los compatriotas albergados en la 
ciudad universitaria…emitir un reglamento y 
elaborar un plan de acción para la atención de 
los albergados… (Acta CUO-691-98,29/10/98, 
p.34). En el plan de emergencia para los damni-
ficados del huracán Mitch (Rectoría:1998, p.4) 
se establecieron las líneas generales de acción 
y la proyección presupuestaria para atender a 
los damnificados, proporcionando medicamen-
tos, alimentación, materiales de infraestructura, 
movilización, transporte, combustible y gastos 
de logística que suman los 895 millones de lem-
piras.

en Tegucigalpa como en los centros regionales. 
Las brigadas fueron conformadas por miem-
bros de la comunidad universitaria: funciona-
rios públicos en coordinación con el Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (SITRAUNAH) y los 
estudiantes a través de la aprobación del servi-
cio social universitario para la reconstrucción 
nacional (CUO-691-98.1998, pp.34-35).

Entre el 9 y el 24 de noviembre de 1998, 
las brigadas universitarias realizaron sus activi-
dades de limpieza de zonas afectadas y apoyo 
a damnificados en todo el país, con inversión 
institucional, estatal y de organizaciones inter-
nacionales como la UNICEF (Rectoría.1998, 
Agradecimiento de la UNAH, correspondencia 
externa). Además,  se organizaron brigadas es-
pecializadas a lo interno de las diferentes carre-
ras (véase Tabla 1), con el propósito de generar 
conocimiento sobre las pérdidas ocasionadas 
por el huracán y realizar acciones específicas 
para la medición de los daños en la población, 
medio ambiente, rehabilitación de infraestruc-
tura y construcción de un complejo habitacio-
nal para casi 400 familias. (Memoria Institucio-
nal. UNAH.1998, p.347).

Archivo General SGAG-UNAH. Colección de la 
imagen universitaria. Sección Vinculación. Gaveta 
#3. Carpeta #223. Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras. Tegucigalpa. Honduras.
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Tabla 1:

Acciones de Brigadas por Carreras de la UNAH.
Carrera Acciones realizadas

Ingeniería	 Diagnóstico	de	embalse	El	Cajón	durante	la	tormenta	Mitch,	operación	
de	las	represas	Los	Laureles	y	Concepción,	levantamiento	topográfico.

Arquitectura	 Diseño	y	construcción	de	casas	de	bajo	costo	y	utilización	de	materiales	
locales	de	acuerdo	con	el	área	de	impacto:	zona	sur,	litoral	atlántico	y	
Valle	de	Sula.

Economía	 Estudio	de	las	pérdidas	en	los	siguientes	rubros:	turismo,	comercio	in-
formal	y	tránsito	de	mercancías																																																																																																

Medicina	y	Enfermería	 Brigadas	médicas	a	través	de	los	comités	de	emergencia	regional,	esta-
blecimiento	de	centros	de	acopio	de	medicamentos	y	estudio	sobre	el	
sistema	de	salud.

Química	y	Farmacia	 Fabricación	de	medicamentos,	clasificación	de	medicina	producto	de	la	
donación.	

Microbiología	 Servicio	de	diagnóstico	de	enfermedades	contagiosas	en	 laboratorios,	
control	de	calidad	del	agua	y	de	alimentos.

Biología	 Evaluación	de	daños	al	medioambiente	y	la	agricultura	en	zona	norte,	La	
Mosquita,	zona	sur	y	centro	del	país.

Educación	Física	 Efectos	 del	 huracán	Mitch	 en	 el	 deporte	 nacional:	 investigación	 para	
cuantificar	los	daños	causados	en	las	instalaciones	deportivas	en	Hon-
duras.

Psicología	 	Intervención	psicológica	a	grupos	poblacionales	afectados,	actividades	
en	centros	de	damnificados	y	atención	psicométrica	y	psicopedagógica.

Trabajo	Social	 	Levantamiento	de	censos	sobre	las	familias	afectadas	y	sobre	las	nece-
sidades	de	vivienda	de	los	damnificados	en	los	albergues.	

Odontología	 Brigadas	médicas	odontológicas,	educación	en	salud	bucal.

Nota: 1. Informe del coronel Guillermo Pinel Cálix, Comisionado Nacional de COPECO en 1998, sobre 
la distribución de las acciones de las brigadas universitaria en apoyo a las acciones gubernamentales,  13 
de noviembre de 1998. Fuente: Archivo General SGAG-UNAH. Archivo Histórico. Serie: órganos de ejecu-
ción. Subserie: Rectoría. Tipo documental: Correspondencia externa 1998. Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras. Tegucigalpa, Honduras. 2.  Informes de actividades realizadas por las unidades acadé-
micas y administrativas publicados en la memoria institucional de la UNAH en 1998. Fuente: Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras. (1998). Memoria institucional. 1998. Págs.: 40,52,70,75,135,136,144,17
7,186,187,203,225,253,343,344,345,346,347. Biblioteca de Referencia. Archivo General (SGAG-UNAH). 
Tegucigalpa, Honduras.

Administración de albergues

Las jornadas académicas y administra-
tivas de la institución se habían interrumpido 
desde el 30 de octubre por la emergencia nacio-
nal, sin embargo, para el día 11 de noviembre 
se reanudaron (CUO-691-98,29/10/98, p.33), 
en este sentido, los damnificados albergados en 
Ciudad Universitaria fueron trasladados (Rec-

toría: 1998, correspondencia interna) a las ins-
talaciones del Complejo Deportivo José Simón 
Azcona a partir del 5 de noviembre. Las briga-
das universitarias intervinieron en el resguardo 
de los damnificados. Por su parte, la carrera de 
Trabajo Social realizó un levantamiento pobla-
cional (Censo-Rectoría: 1998, correspondencia 

Brigadas Universitarias Durante el Huracán Mitch en 1998
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Nota: Interior de uno de los gimnasios del Comple-
jo Deportivo Simón Azcona, utilizado como alber-
gue para los damnificados en Tegucigalpa, diciem-
bre 1998. Fuente: Archivo General SGAG-UNAH. 
Colección de la imagen universitaria. Sección Vin-
culación. Gaveta #3. Carpeta #224. Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras. Tegucigalpa, 
Honduras.

Figura 3. 

Interior del Albergue en el Complejo Deportivo Si-
món Azcona.

 Mujeres 446 726 1173

 Niñas 478 661 1139

 Niños 488 539 1027

 Hombres 212 457 669

 Total, damnificados 1,624 2,383 4,008

 Total, Familias 275 318 593

Damnificados 
por sexo y edad

UNAH-
CU

Complejo Deportivo 
José Simón Azcona

Subtotal

Tabla 2: 

Damnificados Atendidos por Brigadas Universitarias

interna), concebido para la mejor atención de 
los albergados en Ciudad Universitaria y en el 
Complejo Deportivo José Simón Azcona.

El censo recolectó información sobre 
la cantidad de familias, sexo edad, necesida-
des básicas, enfermedades y antiguos lugares 
de residencia. Entre el 30 de octubre y el 5 de 
noviembre de 1998, fueron atendidas 593 fa-
milias y un total de 4,008 personas entre ellos 
1,139 niñas, 1,027 niños para un total de 2,166 
menores de edad entre los cero y los diecisiete 
años, los adultos sumaron 1,173 mujeres, 669 
hombres y personas de la tercera edad entre los 
60 a 80 años de ambos sexos tanto en Ciudad 
Universitaria como en el complejo deportivo de 
Tegucigalpa, todos ellos fueron trasladados de 
barrios y colonias en Tegucigalpa con altos gra-
dos de vulnerabilidad como El Chile, La Hoya, 
Soto, Miramesí, Barrio Abajo y Villa Nueva. 

Los que sufrieron el fenómeno natural 
en su mayoría fueron menores de edad (véase 
Tabla 2) y familias con gran cantidad de niños 
(entre 4 a 8 hijos), ausencia de ambos padres ya 
sea por abandono, migración o muerte, madres 
solteras, ancianos responsabilizados de meno-
res con días de nacidos, adolescentes al cuidado 
de menores y huérfanos. Estos datos se suman 
a los 6,000 albergados en el Centro Universita-
rio Regional del Norte en San Pedro Sula y los 
atendidos en los centros regionales de Copán, 
Olancho, Choluteca y La Ceiba.
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Tabla 2: Cantidad de damnificados atendidos por las brigadas universitarias, albergados en Ciudad Uni-
versitaria y en el Complejo Deportivo José Simón Azcona entre el 30 de octubre y 5 de noviembre de 1998. 
Fuente: La tabla #2 fue elaborada por el autor a partir de: Censos poblacionales de damnificadas en Ciudad 
Universitaria y en el Complejo Deportivo José Simón Azcona entre el 30 de octubre y 5 de noviembre de 
1998. Serie: órganos de ejecución. Subserie: Rectoría. Tipo documental: Correspondencia interna noviembre 
1998. Archivo Histórico. Archivo General (SGAG-UNAH). Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
Ciudad Universitaria, Tegucigalpa Honduras

Ante la emergencia, la ubicación de los 
compatriotas damnificados en centros educati-
vos, complejos deportivos y edificios guberna-
mentales fue una solución temporal en vista de 
la situación de calamidad existente; sin embar-
go, la reactivación de actividades educativas, 
económicas y sociales en 1999 hacía necesario 
reubicar a miles de familias en centros habita-
cionales con servicios básicos mínimos, en ese 
sentido, el Gabinete de Reconstrucción Nacio-
nal habilitó tres macroalbergues en Tegucigalpa 
(El Heraldo,1999, p.4). Las Brigadas universi-
tarias de la carrera de Medicina, Enfermería, 
Psicología entre otras carreras afines (El Heral-
do, 7/jun/99, p.5) continuaron apoyando a los 
compatriotas reubicados a la espera de la cons-
trucción de zonas habitacionales permanentes. 

Conclusiones
Cerca 12 mil personas fueron los que 

formaron parte de las brigadas universitarias 
organizadas solo en Tegucigalpa, sumado a los 
miembros de la comunidad universitaria en los 
centros regionales. Esta cifra es una muestra de 

la cantidad de población que contribuyó en los 
esfuerzos de reconstrucción y cohesión a la so-
ciedad hondureña ante la crisis, por otro lado, 
la capacidad logística de instituciones como la 
UNAH permitió que las brigadas universitarias 
apoyarán la limpieza y habilitación de vías de 
comunicación, apoyo a los damnificados, cons-
trucción de viviendas, administración de al-
bergues y generación de conocimiento para la 
toma de decisiones sobre rumbo de la nación 
posterior al huracán Mitch.

El huracán Mitch visibilizó los pro-
blemas sociales de Honduras, en donde una 
creciente migración hacia los Estados Unidos 
producto de la crisis económica a finales del 
siglo XX, reconfiguró la familia hondureña y 
posibilitó que menores de edad crecieran sin 
padres. En este sentido, las secuelas sociales si-
guen presentes, pues compatriotas que nacieron 
mientras el huracán Mitch azotaba Honduras en 
2018, 2019 y 2020 ahora jóvenes entre 18 y 22 
años fueron la mayor cantidad de población que 
migró en caravanas (FLACSO. Honduras. Julio 
2019, p.10) buscando nuevas oportunidades de 
vida.

Brigadas Universitarias Durante el Huracán Mitch en 1998
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Migración y diversidad lingüística en educación: una experiencia de 
extensión universitaria en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires

Migration and linguistic diversity in education: an experience of
university extension in public schools of the City of Buenos Aires

Resumen
En esta presentación se dará cuenta de una experiencia de extensión uni-

versitaria e investigación participativa llevada a cabo en una escuela pública pri-
maria de adultos, ubicada en Barracas (en la zona sur de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina) por un equipo interdisciplinario de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que está conformado por 
estudiantes y graduados de las carreras de Letras y Ciencias Antropológicas. En el 
barrio de Barracas se encontró un gran número de familias migrantes provenientes 
de países limítrofes, así como también de otras provincias, cuyos integrantes son 
hablantes del guaraní paraguayo, quechua y aymara, por lo que es una zona geo-
gráfica con alta diversidad lingüística. Esta experiencia surgió por pedido de los 
docentes y del personal directivo de dicha institución y se realizó con el objetivo 
de pensar colaborativamente la elaboración de herramientas para trabajar la diver-
sidad lingüística en el aula.
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Ciccone, Florencia.1, Brid, Nicolás.2, Krojzl, Juan.3 Lozada, Camila.4, Pereyra, Julieta.5

Recibido: 29 de junio de 2021. Aceptado: 13 de septiembre de 2021

Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0)

1. Doctora en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica de Argentina (CONICET) y Profesora 
Adjunta de la Cátedra de Etnolingüística de la Faculta de Filosofía y Letras (UBA). florenciaciccone@filo.uba.ar

2. Licenciado en Letras (UBA) y Becario Doctoral (Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología, Argentina). Nicolás Brid bridnicolas@gmail.com
3. Licenciado en Letras y Profesor en Ciencias Antrpológicas (UBA), Becario doctoral (CONICET). jkrojzl85@gmail.com
4. Licenciada en Letras y Maestranda en Educación (UBA). camilaflorencialozada@gmail.com
5. Profesora en Ciencias Antropológicas (UBA). julijulipereyra@gmail.com



19

Migración y diversidad lingüística en educación: una experiencia de extensión 
universitaria en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires

Migration and linguistic diversity in education: an experience of university 
extension in public schools of the City of Buenos Aires 
 
 
Summary:

 
In this presentation, you will report on an experience of university extension and 
participatory research carried out in a public primary school for adults, located 
in Barracas (in the southern part of the Autonomous City of Buenos Aires, Ar-
gentina) by an interdisciplinary team from the Faculty of Philosophy and Letters 
of the University of Buenos Aires, which is made up of students and graduates 
of the degrees and Anthropological Sciences. In the Barracas neighborhood, a 
large number of migrant families from neighboring countries were found, as well 
as from other provinces, whose members are speakers of Paraguayan Guaraní, 
Quechua and Aymara, making it a geographical area with high linguistic diversity. 
This experience arose at the request of the teachers and management staff of said 
institution and was carried out with the aim of collaboratively thinking about the 
development of tools to work on linguistic diversity in the classroom.

 
Keywords: linguistic diversity, education, extension, migration

1. Introducción
En Argentina, durante los siglos XIX y 

XX el sistema educativo se ha caracterizado por 
su rol fundamental en la implementación de una 
firme política lingüística de castellanización de 
la población. Esta coincide temporalmente con 
altos índices de recepción de población migran-
te provenientes principalmente de Europa y, si-
multáneamente, con un proceso de supresión fí-
sica (durante el siglo XIX a través de campañas 
militares) y simbólica (ya en el siglo XX) de 
las poblaciones originarias y afrodescendientes 
presentes en el territorio nacional.

Las políticas de inclusión educativa que 
contemplan la diversidad lingüística y cultural 
comienzan a implementarse en Argentina recién 
a partir de la década de 1990, por impulso y de-
manda de los pueblos originarios y por el apoyo 
de educadores e investigadores comprometidos 

con los colectivos indígenas. Es así que el de-
sarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe 
(EIB) y de políticas públicas que contemplan 
este enfoque educativo en la educación formal 
(cf. López, 2009; Hirsch y Serrudo, 2010) han 
estado destinadas exclusivamente a pueblos 
originarios. En la Ley de Educación Nacional 
N° 26.206 del año 2006 que rige en la actuali-
dad se creó por primera vez a nivel de todo el 
territorio nacional la Modalidad de Educación 
Intercultural Bilingüe, que se define como una 
modalidad a ser implementada cuando en una 
escuela existan estudiantes que se autoperciben 
como pertenecientes a un pueblo indígena (Ley 
26.206/2006, artículo 52). Por esto, la Ley no 
prevé que deba aplicarse una educación bilin-
güe e intercultural a los estudiantes en gene-
ral, ni siquiera en escuelas con estudiantes que 
hablan una lengua de origen indígena y no se 
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reconocen como pertenecientes a un pueblo in-
dígena.1  Este es el caso de muchos estudiantes 
y/o familias migrantes, como también de estu-
diantes argentinos que, sin autorreconocerse in-
dígenas, son hablantes de una lengua originaria. 
En particular, en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (CABA),  donde la población migran-
te es muy numerosa, el sistema educativo no ha 
implementado esta modalidad en escuelas a las 
que asisten estudiantes paraguayos hablantes de 
guaraní, como también provenientes de Bolivia 
y Perú hablantes de quechua y aymara.

El objetivo de este trabajo es analizar 
una experiencia de extensión universitaria e in-
vestigación participativa llevada adelante por 
un equipo interdisciplinario de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires (FF y L, UBA), en escuelas de la región 
sur de la CABA a las que asisten estudiantes de 
familias migrantes provenientes principalmente 
de Paraguay. En particular se quiere reflexionar 
sobre la agencia glotopolítica que asume dicha 
experiencia colaborativa ya que se trata de una 
intervención concreta y situada en el espacio 
público del lenguaje, con el propósito de visi-
bilizar y valorar la diversidad cultural y lingüís-
tica de los estudiantes. De este modo, concebi-
mos la glotopolítica como:

El estudio de las intervencio-
nes en el espacio público del 
lenguaje y de las ideologías lin-
güísticas que activan y sobre las 
que inciden, asociándolas con 
posiciones sociales e indagando 
en los modos en que participan 
en el cuestionamiento, instaura-
ción, reproducción o transfor-
mación de entidades políticas, 
relaciones sociales y estructuras 

1. Este es el caso de estudiantes de las provincias de Santiago del Estero y Corrientes hablantes de quichua santiagueño y guaraní 
correntino, respectivamente.
2. La cátedra de Etnolingüística trabaja en el ámbito del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC), 
dependiente de la FFyL, UBA. Este Centro creado en 2010 recupera algunos de los planteos realizados entre 1956-1966 en el mar-
co de la experiencia piloto denominada “Proyecto Maciel” de la UBA. Esta experiencia y otras confluyen en la Red de Universida-
des Latinoamericanas para la Elaboración y Fortalecimiento de Programas de Innovación y Transferencia Social (Lischetti, 2013).

de poder tanto en el ámbito local 
o nacional como regional o pla-
netario (Arnoux, 2011: 4).

Esta experiencia de extensión univer-
sitaria surgió como respuesta a una demanda 
concreta de los miembros de la comunidad edu-
cativa, ante la consternación de las/os docentes 
de esas escuelas, en general formadas/os para 
trabajar con grupos lingüísticamente homogé-
neos e hispanohablantes, frente a la realidad 
de estas aulas multilingües con una presencia 
importante de hablantes de guaraní paraguayo 
y, en menor medida, de quechua o aymara. En 
este artículo, se focalizó en las intervenciones 
pedagógicas orientadas hacia los hablantes de 
guaraní paraguayo en razón del mayor número 
de alumnos/as que habla esa lengua, como ve-
remos más adelante, y del espacio con el que se 
cuenta para la comunicación del trabajo.

La propuesta que lleva adelante la cáte-
dra de Etnolingüística (FFyL, UBA), en la cual 
se enmarca la presente experiencia de exten-
sión, se suma a toda una serie de experiencias 
que, al menos desde 2010, signó las prácticas 
académicas en diversas universidades de Ar-
gentina y de la región.2  En particular, las prác-
ticas del equipo extensionista se sustentan en 
las nuevas perspectivas que entienden a la ex-
tensión como la construcción colectiva de co-
nocimiento, que contribuye a la producción de 
conocimiento nuevo, que vincula críticamente 
el saber académico con el saber popular (Sutz, 
2011). A partir del compromiso social y situa-
do territorialmente, se han generado junto a la 
comunidad educativa formas de intervención 
social que hacen un aporte a la visibilización 
del multilingüismo en Buenos Aires y decons-
truyen la visión de una ciudad sin presencia de 
lenguas indígenas.
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En este sentido, la investigación parti-
cipativa supone “formalizar procedimientos al-
ternativos de investigación y acción enfocados 
hacia los problemas regionales y locales en los 
que se requieren procesos políticos, educativos 
y culturales emancipativos” (Fals Borda, 1999). 
Este enfoque diluye el problema de la separa-
ción entre la teoría y la práctica, toma distancia 
de la arrogancia académica e intenta desarrollar 
relaciones sociales que tiendan a la simetría con 
el “otro”. En las páginas que siguen, reflexiona-
mos sobre algunos de los significados de estas 
formas de intervención.

2. Migraciones, lenguas y políticas edu-
cativas en Argentina

Se considera que las políticas públicas, 
dentro de las cuales se incluyen las políticas 
lingüísticas y educativas, constituyen una toma 
de posición del Estado frente a una cuestión 
socialmente problematizada (Thwaites Rey, 
2005). Específicamente, las políticas lingüísti-
cas son el conjunto de decisiones promovidas 
por el poder público cuyo objeto/s se centra en 
la/s lengua/s (Varela, 2007). No es menor se-
ñalar que en Argentina reciente las cuestiones 
relativas al lenguaje han estado “prácticamente 
ausentes de la agenda pública” (Varela 2007: 
164). En este sentido, y en consonancia con el 
objetivo planteado en este artículo, Se tiene en 
cuenta las políticas educativas que han aborda-
do, de un modo u otro, cuestiones relativas al 
lenguaje, en especial a las lenguas indígenas.

Como se señala, la castellanización ha 
primado como política dominante durante los 
siglos XIX y XX. Aún más, “la Argentina se ha 
caracterizado por reivindicar, promover y enor-
gullecerse de la herencia cultural europea (…)” 
y su elite dominante ha mostrado “una actitud 
negativa hacia el multilingüismo y el multicul-
turalismo” (Hirsch et al., 2006: 108). Luego de 
un largo ciclo de impugnación hacia la diver-
sidad lingüística y cultural, en los años 1990 

comienzan a surgir proyectos de Educación In-
tercultural Bilingüe (EIB), a partir de diversas 
reivindicaciones de los pueblos originarios en 
la región. La reforma constitucional de 1994 
incluye, por primera vez, en el inciso 17 del ar-
tículo 75, el reconocimiento de la preexistencia 
étnica y cultural de los pueblos indígenas de 
Argentina. En 2006, con la sanción de la Ley 
de Educación Nacional, se crea la Modalidad 
de EIB:

la modalidad del sistema educa-
tivo en los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria 
que garantiza el derecho cons-
titucional de los pueblos indí-
genas, conforme el artículo 75, 
inciso 17 de la Constitución Na-
cional, a recibir una educación 
que contribuya a preservar y 
fortalecer sus pautas culturales, 
su lengua, su cosmovisión y su 
identidad étnica (Ley n° 26.206, 
cap. XI, art. 52).

Si bien la presencia de estudiantes ha-
blantes de otras lenguas distintas al castellano 
es significativa en las escuelas de ciertos ba-
rrios porteños, el Ministerio de Educación de 
la CABA no ha implementado la Modalidad 
de EIB en su jurisdicción, ni tampoco ha de-
sarrollado políticas regulares que contemplen 
esta situación, a pesar de que los Índices de 
Vulnerabilidad Educativa (abandono escolar, 
repitencia y sobreedad) son más elevados en 
dicha población que la media jurisdiccional. La 
falta de comunidades grandes de personas que 
se autoperciben como indígenas en CABA, así 
como el carácter migrante de los hablantes de 
guaraní, quechua y aymara en la zona sur de la 
ciudad, obstaculizan la implementación de esta 
ley, generándose así una ausencia de políticas 
lingüísticas de carácter multilingüe en este dis-
trito, lo que deviene en perjuicio para los ha-
blantes de estas lenguas.
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Por su parte, el guaraní paraguayo está 
en una situación de doble diglosia interna (De 
Granda, 1980/81: 804): por un lado, en rela-
ción con el español, por otro, respecto de una 
variedad estandarizada del guaraní que se posi-
ciona como la opción purista frente al mayori-
tario jopara, “cuya estructura es esencialmente 
guaraní pero que integra un alto porcentaje de 
vocabulario español” (Lustig, 2002: 56). Esto 
hace que muchos hablantes, entre ellos los es-
tudiantes con los que trabajamos, nieguen que 
hablan la lengua o minimicen su competencia, 
dado que consideran que la hablan “mal” o “por 
la mitad”.

Esta situación, que De Granda (1980/81) 
llama doble diglosia, sumada al hecho de que 
el guaraní jopara queda en una situación fron-
teriza entre lengua indígena y de migración, 
refuerza la necesidad de que se ponga el foco 
en su lugar en las escuelas públicas de Buenos 
Aires. La situación descrita en el caso del gua-
raní es aplicable también a otras lenguas, como 
el quechua o el aymara. Si bien no se habla en 
tales casos de doble diglosia, también quedan 
en ese espacio gris entre lenguas indígenas y de 
migración. Tampoco es menor señalar que, en 
tanto las lenguas indígenas de Argentina se en-
cuentran en situación de contacto con la lengua 
dominante y de mayor prestigio, dichas lenguas 
atraviesan diversos procesos de retracción (Cic-
cone, 2010).

Como venimos remarcando, en CABA 
la implementación de políticas educativas des-
tinadas a los/as alumnos/as del sistema educa-
tivo formal que hablan lenguas distintas al cas-
tellano ha sido escasa. En la actualidad, el área 
de educación que contempla cuestiones lin-
güísticas es la Gerencia Operativa de Lenguas 
en Educación (GOLE).3 El área Español como 

Lengua Segunda para la Inclusión (ELSI), que 
forma parte de dicha gerencia, se encarga de 
promover “el desarrollo lingüístico, social y 
académico de aquellos niños y adolescentes 
cuya lengua materna es un idioma distinto del 
español”. Sin embargo, su funcionamiento se 
limita a la difusión en su página web de pro-
tocolos, breves guías para docentes y familias 
y algunos materiales didácticos. Como hemos 
advertido a lo largo del trabajo, en las escue-
las los lineamientos educativos y lingüísticos 
propuestos en estos breves documentos fueron 
insuficientes para dar respuesta a la situación de 
multilingüismo en las aulas. De hecho, no exis-
tió una acción política concreta, proveniente 
del Estado, para abordar la diversidad cultural 
y lingüística en la ciudad.

3. La migración paraguaya en 
Buenos Aires y su presencia en 
el sistema educativo

Los paraguayos conforman en la actua-
lidad la primera minoría migratoria de Argen-
tina. Según datos del Instituto Nacional de Es-
tadísticas y Censos (INDEC), habitan 550.713 
personas nacidas en el Paraguay, lo que repre-
senta el 30,5% del total de la población migran-
te. Argentina ha representado históricamente 
el principal país de destino de los paraguayos 
que deciden migrar por razones económicas, 
proximidad geográfica y la gradual conforma-
ción de redes familiares y solidarias que faci-
litan las posibilidades de inserción (Oddone et 
al., 2011; Bruno 2012). A partir de mediados 
del siglo XX, la migración paraguaya comenzó 
a concentrarse en zonas urbanas. El Área Me-
tropolitana de Buenos Aires (AMBA)4 es des-
tino privilegiado de los paraguayos. Según el 

3. La GOLE depende del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. El Área Metropolitana de Buenos Aires abarca las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2.891.000 habitantes) y las 
localidades bonaerenses que rodean a la CABA y constituyen un conglomerado urbano de 12.806.866 habitantes (INDEC, 2010).
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último censo poblacional de 2010, viven en el 
AMBA 415.191 paraguayos, lo que representa 
el 75,4% del total de paraguayos en Argentina 
(Bruno, 2012: 26).

Específicamente, en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires la población paraguaya es 
de 80.325 personas, lo que representa un 2,8% 
del total de la población porteña. Sin embargo, 
los paraguayos tienden a establecerse espacial-
mente de manera homogénea en determinados 
barrios, lo que ha favorecido su visibilización 
hacia el resto de la población y el fortalecimien-
to de lazos comunitarios entre compatriotas. 
Esta población se encuentra fundamentalmente 
en el sur y este de la ciudad, donde se localizan 
asentamientos o urbanizaciones informales, es-
tablecidos en tierras históricamente más degra-
dadas, con déficit de infraestructura y servicios 
y, en cambio, tienen escaso peso en el resto del 
territorio porteño (Mera, 2014). En ciertas áreas 
de la ciudad, los paraguayos llegan a represen-
tar más del 30% de la población, lo que a su vez 
se corresponde con la presencia de importantes 
villas de la ciudad (Mera 2014: 73). Esta distri-
bución espacial concentrada de los paraguayos 
en determinados barrios de la ciudad se rela-
ciona con las desigualdades de acceso al sue-
lo y la vivienda, situación que es común entre 
poblaciones migrantes provenientes de países 
limítrofes y del interior del país. 

Las escuelas donde se ha desarrollado 
nuestra experiencia de extensión se encuentran 
localizadas en uno de los barrios con mayor 
concentración de población de origen paragua-
yo en Buenos Aires: Villa 21-24 y cercanías del 
asentamiento Zavaleta. En consecuencia, estos 
establecimientos reciben más estudiantes de 
familias paraguayas en relación con la media 
porteña.5 El Distrito Escolar (DE) con mayor 

porcentaje de estudiantes de nivel primario de 
origen paraguayo es el N° 5 (que abarca los ba-
rrios antes mencionados), con un 4,3% de estu-
diantes paraguayos. Si se consideran las esta-
dísticas en la educación primaria para jóvenes y 
adultos, los porcentajes son muy superiores. En 
el DE N°5, el 27,1% de los estudiantes matricu-
lados del nivel primario para jóvenes y adultos 
son paraguayos (UEICEE, 2018).

Asimismo, estos establecimientos 
muestran Índices de Vulnerabilidad Educativa 
(IVE)6 más elevados de la ciudad, lo que da 
cuenta de las desigualdades educativas y so-
ciales, entre los cuales, creemos, la educación 
en una lengua distinta a la usada en el ámbito 
familiar es un factor relevante. Por ejemplo, en 
Barracas, el IVE de las escuelas públicas pri-
marias fue de 0,242 en 2010 cuando la media es 
de 0,188 (Dirección Operativa de Investigación 
y Estadística, GCBA 2010).

4. Descripción, resultados y reflexiones 
de la experiencia extensionista 

A partir del año 2013, por una demanda 
concreta de docentes y directivos que enseñan 
en estas escuelas y por iniciativa de inspectores 
de los DE de la región sur de la ciudad, la Cáte-
dra de Etnolingüística de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 
(FFyL, UBA) comenzó a desarrollar activida-
des de extensión e investigación participativa, 
con el objetivo de brindar apoyo a las inicia-
tivas docentes y desarrollar conocimientos co-
lectivos que permitan mejorar las prácticas de 
enseñanza en grupos escolares multilingües. 

Desde entonces, se llevaron adelante, en 
escuelas de la región sur de la ciudad de Buenos 
Aires, sucesivos proyectos de extensión univer-
sitaria UBANEX asentados en el Centro de In-

5. De acuerdo con los relevamientos anuales realizados por la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa del Mi-
nisterio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 2018 sobre un total de 285.497 estudiantes del nivel 
primario el 6,4% eran extranjeros. Los estudiantes paraguayos representaban el 1,1% de la matrícula en las escuelas primarias de CABA 
(UEICEE, 2018). Véase Ciccone (en prensa).
6. El IVE es una medida que permite establecer la eficiencia del sistema educativo a partir de la consideración de las variables sobreedad, 
repitencia y abandono escolar. Los valores de medición varían entre 0 (nula vulnerabilidad educativa) a 1 (máxima vulnerabilidad educati-
va) (Informe Temático de la Dirección de Investigación y Estadística del Ministerio de Educación del GCBA, 2009).
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novación y Desarrollo para la Acción Comuni-
taria, (CIDAC, FFyL, UBA).7 Las actividades 
contaron con la participación de un equipo de 
estudiantes y graduados de las carreras de Le-
tras y Antropología, investigadores y docentes 
de la Cátedra, docentes y directivos de cuatro 
escuelas primarias de niños, y de jóvenes y 
adultos de los DE 5 y 19. 

Se trabajó en distintos ejes: (i) sistema-
tización de información socio/etnolingüística; 
(ii) realización de actividades de intervención 
áulica en articulación con los docentes a cargo 
de los grupos de estudiantes; (iii) elaboración 
de materiales didácticos plurilingües; (iv) ela-
boración de materiales de apoyo al docente; (v) 
dictado de talleres abiertos sobre diversidad lin-
güística destinados a educadores, con foco en el 
conocimiento de las lenguas guaraní paragua-
ya y quechua. En este sentido, la universidad 
busca articular acciones participativas con los 
actores sociales de la comunidad para construir 
saberes y posibles soluciones a las problemáti-
cas identificadas de manera colectiva. 

Para situar las prácticas comunicativas 
plurilingües y las formas de intervención pe-
dagógica que tienen lugar en estas escuelas, 
vamos a centrarnos en el análisis particular de 
las actividades y relevamientos que se llevaron 
a cabo entre los años 2016-2020 en la escue-
la pública primaria de adultos N°11 del DE 5, 
que funciona en la Parroquia Nuestra Señora de 
Caacupé dentro del barrio Villa 21-24 de Barra-
cas, cuya población presenta el mayor núme-
ro de migrantes paraguayos de toda la ciudad, 
además de algunas familias bolivianas y perua-

nas (Mera, 2014). Esta escuela tiene un edificio 
principal que se ubica justo fuera de la Villa 21-
24. El equipo directivo decidió trasladar todas 
las actividades áulicas a la parroquia Caacupé 
ya que los estudiantes asistían con mayor asi-
duidad a esta sede. En el edificio principal ac-
tualmente solo funciona la secretaría y la direc-
ción de la institución.

A esta escuela asisten jóvenes mayores 
de 14 años y adultos que no han tenido la opor-
tunidad de terminar sus estudios primarios, ya 
sea porque no había establecimientos educa-
tivos de fácil acceso en sus lugares de origen, 
porque habían abandonado la escuela en etapas 
previas de la escolarización o porque habían re-
petido de año y sobrepasado la edad permitida 
para asistir a los establecimientos para niños. 
Estos datos ponen en evidencia el alto nivel de 
vulnerabilidad educativa de esta población es-
colar, que presenta las tres problemáticas esco-
lares que se utilizan para medir los IVE: sobree-
dad, repitencia y abandono.

Las clases se dictan en horario vesper-
tino y, según la normativa de la Dirección de 
Adultos del Ministerio de Educación de CABA, 
está organizada en tres niveles según la nive-
lación que evalúan los maestros y directivos. 
En 2017, la dirección decidió unir el primer y 
el segundo nivel en un “multiciclo”. Los estu-
diantes de este nivel no están completamente 
alfabetizados, mientras que los del tercer ciclo 
sí. En ese año, la matrícula de la escuela estaba 
compuesta por los siguientes porcentajes sobre 
un total de 56 estudiantes de acuerdo con la na-
cionalidad:

7. Los proyectos fueron: “Diversidad lingüística y cultural en el área metropolitana: prácticas participativas en una escuela públi-
ca del barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (2014-2015), directora L. Golluscio; "Universidad y comunidad 
educativa: Prácticas participativas en torno a la diversidad lingüística y cultural en el barrio de Barracas (CABA)" (2016-2017), 
directora L. Golluscio; “Multilingüismo en el aula. Diversidad lingüística e inclusión educativa en escuelas públicas de los barrios 
de Barracas, Nueva Pompeya, Flores y Once de la Ciudad de Buenos Aires” (2018-2019), directora C. Courtis; y “Multilingüismo 
en el aula. Diversidad lingüística e inclusión educativa en escuelas públicas de los barrios de Barracas, Nueva Pompeya, Flores y 
Once de la Ciudad de Buenos Aires. Segunda parte” (2019-2021), directora C. Courtis, co-directora F. Ciccone.
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7. Algunos resultados de este análisis se publicaron en Ciccone (en prensa).

 Nacionalidad Argentina Boliviana Dominicana Paraguaya Peruana

 Matrícula 35,70% 3,50% 1,70% 53,50% 5,30%

Tabla 1.

Matrícula de Estudiantes por Nacionalidad

Entre los estudiantes nacidos en Para-
guay, que representan el 53% de la matrícula, 
se encontró personas que han llegado a Argen-
tina hace varios años, otras han llegado recien-
temente. Además, parte de los estudiantes de 
nacionalidad argentina son hijos de padre y/o 
madre de origen paraguayo. En muchos casos, 
estos estudiantes realizan viajes más o menos 
regulares a los lugares de origen familiar en el 
país vecino. Todos los estudiantes que provie-
nen de Paraguay tienen algún tipo de compe-
tencia en guaraní y lo usan cotidianamente en el 
ámbito familiar y en el espacio escolar con sus 
pares. En los estudiantes bolivianos y peruanos, 
el uso del quechua o del aymara en el ámbito 
escolar es poco frecuente. En esta escuela, solo 
se identificó a dos hablantes de quechua y nin-
guno de aymara durante el periodo de trabajo. 
También, entre los estudiantes argentinos hay 
migrantes internos provenientes de otras regio-
nes del país en las que se hablan otras varieda-
des lingüísticas.

Es preciso remarcar que los docentes de 
la institución son conscientes de la diversidad 
lingüística presente en el aula. De hecho, la ex-
periencia en esta escuela comenzó por un pedi-
do expreso de la directora de la institución. Es 
así que durante los primeros encuentros con las/
os maestras/os, relataban que sentían que no te-
nían herramientas adecuadas para trabajar con 
poblaciones escolares multilingües en el aula.

Algunas de las actividades realizadas 
por el equipo de investigación-acción desti-
nadas a apoyar las iniciativas de la escuela se 
enumeran brevemente a continuación. Estas ac-
tividades fueron posibles gracias a un alto com-
promiso de los docentes, de la directora y de la 
inspectora del distrito con la comunidad local y 
sus problemáticas:

1. Diagnóstico socio-etnolingüístico sobre la 
comunidad educativa: con la participación 
de docentes, directivos y estudiantes de la 
escuela, se sistematizó información a partir 
de entrevistas, observación participante y 
registros escolares disponibles sobre migra-
ción, presencia de lenguas, ideologías lin-
güísticas y dificultades pedagógicas.8

2. Actividades áulicas con los distintos niveles. 
Estas buscan valorizar la diversidad lingüís-
tica, poner en común los conocimientos que 
poseen los estudiantes de las distintas len-
guas, fortalecer las competencias plurilin-
gües y las prácticas de escritura bilingües. 
Algunas actividades destacables son:

2.a. La realización de cartelería multilingüe 
para señalizar espacios de la escuela. 
Esta estrategia permite una señalización 
más accesible e inclusiva de los espa-
cios y favorece la visibilidad de todas 
las lenguas presentes en el espacio es-
colar y su jerarquización simbólica.

Fuente propia.
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2.b. La producción de material audiovisual 
a partir de narrativas orales en guaraní, 
quechua y español conocidas por los es-
tudiantes y que fueron narradas e ilus-
tradas por ellos mismo.

2.c. La elaboración de un vocabulario temá-
tico guaraní-español Ñande mbo’ehao 
Caacupé a partir del diseño y conoci-
miento de los estudiantes, publicado 
por la Editorial de la Facultad de Filo-
sofía y Letras (UBA, 2019).  

3. Talleres de formación e intercambio sobre 
diversidad lingüística con los docentes. Es-
tos talleres se organizaron mediante la invi-
tación de la supervisora de los colegios de 
adultos de la zona sur de la Ciudad de Bue-
nos Aires, o bien en el marco del ciclo “Edu-
car en Contextos”, organizado por el CIDAC 
(FFyL, UBA).

4. Diseño de actividades específicas de lectura 
y escritura. A partir de algunas dificultades 
pedagógicas identificadas por los maestros, 
se elaboró un cuadernillo de actividades que 
busca fortalecer las prácticas de lectoescri-
tura a partir de la valorización de los conoci-
mientos de los estudiantes sobre el guaraní y 
el quechua y la identificación de fenómenos 
de contacto entre las lenguas. Este cuader-
nillo se utilizó especialmente como material 
de apoyo de las clases a distancia en el mar-
co de las medidas de emergencia sanitaria 
durante la pandemia de COVID-19.

5. Difusión para la prevención y el cuidado 
contra el virus COVID-19 en formato mul-
tilingüe. Se compartió material informativo 
en lengua guaraní, especialmente. 

Se entiende que la participación como 
equipo extensionista es un aporte a la visibi-
lización de la diversidad lingüística y cultural 
presente en las aulas de la Ciudad de Buenos 
Aires en un contexto en el que aún persiste en 
esta ciudad la representación hegemónica de 

una ciudad de tradición europea donde no exis-
ten hablantes de lenguas originarias. Esta visi-
bilización se traduce en una creciente demanda 
de materiales, talleres de formación y en el sos-
tenimiento de nuestras acciones a lo largo del 
tiempo, que nos ha llevado a ampliar la canti-
dad de escuelas con las que viene trabajando 
el equipo y la participación de los equipos de 
trabajo colaborativos. 

Por otra parte, el trabajo conjunto en 
las aulas con docentes y estudiantes ha per-
mitido generar conocimientos más precisos 
sobre el grado de circulación de estas lenguas 
originarias en las escuelas de la región sur de 
la ciudad, así como también sobre la situación 
de bilingüismo y las dinámicas comunicativas 
que se generan en el espacio escolar. Esto a su 
vez, permitió dar respuesta a la necesidad de 
materiales pedagógicos más adecuados para la 
enseñanza de la lectura y escritura en contextos 
plurilingües que valorizan las lenguas comuni-
tarias de los estudiantes.  

En este sentido, se considera que las 
acciones llevadas a cabo en aulas multilingües 
por el equipo interdisciplinario, junto a los do-
centes y a los estudiantes, pueden ser interpre-
tadas en tanto intervenciones públicas sobre el 
lenguaje, que se constituyen como un modo de 
respuesta frente a la escasa puesta en acto de 
políticas educativas y lingüísticas orientadas 
hacia el multilingüismo y la diversidad lingüís-
tica por parte del Estado. Si bien dicha inter-
vención no constituye más que una agencia 
glotopolítica, que no permitirá atender las de-
mandas de la comunidad en su conjunto, intenta 
ser una propuesta tendiente hacia la visibiliza-
ción de la diversidad de las lenguas presentes 
en las aulas del sistema público de enseñanza 
en la ciudad de Buenos Aires, asimismo, a la 
construcción de conocimiento específico desde 
el ámbito universitario que busca dar cuenta de 
las problemáticas identificadas.
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Educación Ambiental, Separación en Origen y Compostaje 
de Orgánicos como Pilares en el Cuidado Ambiental

Environmental Education, Separation at Origin and Composting
of Organics as Pillars in Environmental Care

RESUMEN
La humanidad con sus hábitos de consumo va incrementando día a día la 

emisión de residuos degradando el ambiente con sus desechos y con su demanda 
de bienes que se extraen de la naturaleza. La preocupación por el impacto am-
biental de este consumo desmedido es creciente. En este sentido, se realizó una 
encuesta a los asistentes a un curso de Lombricultura y compostaje sobre aspectos 
ambientales. La mayoría de los encuestados reconoce la importancia de la educa-
ción ambiental en la reducción de residuos y considera que una vez que se apro-
pian de las ideas de separar en origen e inmovilizar los orgánicos en el domicilio 
a partir de compostaje el conocimiento es significativo y permanece en el tiempo.  

Consideran muy valioso el trabajo que hacen los cartoneros y valoran po-
sitivamente que el Estado apoye su trabajo. Asumen que la educación ambiental a 
partir de programas del Estado podría cambiar significativamente el modo en que 
la población maneja los residuos. Más del 60% de los asistentes al curso hacen 
compost y separan los reciclables con lo que entre ambas acciones reducen entre 
un 80 y 90% el envío a rellenos sanitarios. Entre los que tienen experiencia en 
compostaje se reconoce la presencia de olores por mal manejo (exceso de agua, 
falta de aireación) como la principal problemática. 
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Educación Ambiental, Separación en Origen y Compostaje 
de Orgánicos como Pilares en el Cuidado Ambiental

Environmental education, separation at source and 

composting of organics as pillars in environmental care 
 
 

RESUME

Humanity with its consumption habits is increasing day by day the 
emission of waste, degrading the environment with its waste and with its de-
mand for goods that are extracted from nature. Concern about the environmen-
tal impact of this excessive consumption is growing. In this sense, a survey 
was carried out among those attending a course on Vermiculture and compos-
ting on environmental aspects. Most of those surveyed recognize the importan-
ce of environmental education in reducing waste and consider that once they 
take ownership of the ideas of separating at source and immobilizing organics 
at home from composting, the knowledge is significant and remains in time. 
They consider the work carried out by cartoneros to be very valuable and positively 
value that the State supports their work. They assume that environmental education 
based on State programs could significantly change the way the population handles 
waste. More than 60% of those attending the course compost and separate recycla-
bles, which between both actions reduces the shipment to landfills by between 80 and 
90%. Among those who have experience in composting, the presence of odors due to 
mismanagement (excess water, lack of aeration) is recognized as the main problem. 
Keywords: recycling, waste reduction, reuse, cartoneros

Introducción
En los últimos tiempos han cambiado 

notablemente los hábitos y comportamiento de 
consumo de la sociedad generando un incre-
mento significativo de la cantidad de desechos 
producidos. La sociedad de consumo, se corres-
ponde con una etapa avanzada de desarrollo in-
dustrial capitalista y se caracteriza por el consu-
mo excesivo de bienes y servicios, disponibles 
gracias a la producción masiva de los mismos. 
Barrios (2007) se pregunta si es posible conci-

liar un ambiente finito (agotable) con necesida-
des humanas que se plantean como ilimitadas.

Valls (2001) afirma que el impacto que 
el hombre causa en el ambiente se transmite a 
la manera de ondas concéntricas como las que 
genera un objeto al caer al agua y también re-
percute sobre otros hombres, inclusive el que la 
causa, como si este estuviera en el centro de una 
cebolla o de una muñeca rusa.
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El consumo excesivo ha redundado en 
un incremento sustancial de los volúmenes de 
desechos, en cuantiosos gastos de transporte 
para la reubicación de los residuos y en un vo-
luminoso conjunto de productos que pudiendo 
ser reutilizados o reciclados se acumulan y des-
perdician. 

Advertidos de estos fenómenos las au-
toridades políticas han promulgado leyes de 
reducción de residuos (como la Ley Provincial 
13.592 y la Ley Nacional 25.916, ambas del 
año 2004) que prevén el reciclado de algunos 
materiales y la educación popular para su parti-
cipación responsable. Precisamente de los sec-
tores populares de menores recursos surgió el 
“cirujeo” como una muestra de la construcción 
del conocimiento a partir de satisfacer una ne-
cesidad laboral.

Para el mejor aprovechamiento de los 
residuos es fundamental la separación en ori-
gen de los mismos. De esta forma se vuelve 
más digno el trabajo de los cartoneros y reci-
cladores que no tienen que hurgar en la basura 
para recuperar los materiales que le interesan y 
además los mismos no se arruinan y no pierden 
valor por contaminarse con los húmedos. Los 
reciclables representan entre un 30 y 40% de 
los residuos (Figura 1). 

Los húmedos representan aproximada-
mente el 50% y están formados principalmen-
te por materia orgánica que se puede tratar con 
técnicas de compostaje e inmovilizar en los ho-
gares. Reciclando y compostando por lo tanto 
se reduciría en un 80-90% el total de la basura 
emitida. La población conoce de los reciclables 
y los organismos estatales promocionan su re-
cuperación, pero no se ocupan de los orgánicos 
o biodegradables y promueven que los mismos 
tengan como destino los rellenos sanitarios. 

Figura 1: 

Proporción Típica estimada de los RSU en Argen-
tina.
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Por ser muy reciente, aún no hay con-
senso sobre la propuesta de educación ambien-
tal y se debate entre posturas como la de “plan-
tar arbolitos y pintar el mundo de verde y/o la 
de promover valores alternativos y superadores 
a los vigentes que impliquen un cambio sustan-
tivo del modelo o paradigma económico, social 
y político vigente” (Gutiérrez y Prado, 2000). 
En esta última posición se encuentra Fuentes 
(2007) que descubre, además, la gran similitud, 
asociación y complementariedad que existe en-
tre la educación popular y la educación ambien-
tal, que pasa por la construcción o la creación 
de nuevas actitudes o valores alternativos a los 
predominantes en cuanto a la relación entre los 
seres humanos con otros seres humanos y los 
demás seres vivos, y entre los seres humanos y 
el planeta que habitamos. En este caso, tal como 
en la educación popular, el adjetivo “ambien-
tal” aparece como necesario para diferenciar 
esta propuesta de la educación tradicional o do-
minante.
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Jaquenod (2001) expresa que la educa-
ción ambiental se trata de un proceso perma-
nente de aprendizaje, con un enfoque global e 
interdisciplinario sobre la realidad ambiental, 
que tiene por destinatario al conjunto de la so-
ciedad. 

En tal sentido, en la Facultad de Cien-
cias Agrarias y Forestales de la Universidad 
Nacional de La Plata se dictan cursos de exten-
sión abiertos a la comunidad de Lombricultura 
y compostaje desde fines de los 90. Si bien en 
estos cursos se aborda principalmente las técni-
cas de compostaje,  se hace hincapié en la pro-
blemática ambiental de los residuos en general, 
la importancia de la separación en origen y de 
inmovilizar los orgánicos en los lugares donde 
se producen. En los últimos cursos se ha invi-
tado a participar a cooperativas de cartoneros 
para visibilizar su trabajo y la importancia que 
tiene para dignificar su trabajo la separación en 
origen. 

Al finalizar el curso del año 2020 se rea-
lizó una encuesta a los participantes del mismo 
para indagar acerca de los cambios que generó 
en ellos el haber participado de esta instancia 
formativa, la perdurabilidad de los contenidos 
en el tiempo, la influencia que pueden tener 
programas educativos del Estado en el cuida-
do del ambiente, la relevancia del trabajo de los 
cartoneros, la factibilidad del compostaje do-
miciliario y las principales problemáticas que 
visualizan en el mismo, y  el aprovechamiento 
que hacen de los diferentes residuos que gene-
ran en sus hogares. 

El objetivo del presente trabajo fue de-
terminar la importancia que le da la población a 
la educación ambiental, la percepción que tiene 
sobre su capacidad de reducir el impacto de las 
actividades humanas en el medio ambiente y la 
valoración de la separación en origen y de la 
técnica del compostaje como alternativas para 
minimizar la emisión de residuos.

Materiales y Métodos
Se realizó una encuesta de 9 preguntas 

a los asistentes del curso de Extensión titulado 
“Lombricultura y compostaje” en el último de 
los 5 encuentros. Se buscó indagar la impor-
tancia de la educación ambiental y de la difu-
sión de las técnicas de compostaje y reciclado 
para lograr en la población un cambio de acti-
tud respecto del tratamiento y de la emisión de 
sus residuos. La encuesta  fue contestada por 56 
participantes del curso, 38 eran alumnos de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y 18 
eran alumnos de otras carreras o público en ge-
neral. 31 eran de La Plata, dos del extranjero, 
4 de provincias del interior, 10 del conurbano 
bonaerense y 10 del interior de la Provincia de 
Buenos Aries.

Las preguntas que abarcó la encuesta 
fueron:
Pregunta 1: “A partir de los contenidos desa-
rrollados en el curso ¿experimentó cambios de 
conducta respecto al aprovechamiento de los 
mismos?”
Pregunta 2: “¿Cree que a partir de programas 
educativos el Estado podría cambiar el compor-
tamiento de la población respecto a la emisión 
de residuos y el cuidado del ambiente?”
Pregunta 3: “Respecto al trabajo de los recicla-
dores (cartoneros) considera que su trabajo en la 
sociedad:” (había un conjunto de opciones)
• Debemos esforzarnos con la separación en 

origen para que su trabajo sea más digno
• Se hacen cargo del aprovechamiento de parte 

de nuestros residuos, sin su labor se generaría 
mucha más basura, y habría más demanda de 
los recursos naturales por no reciclar

• Es importante y el Estado debería facilitar su 
trabajo a partir de medidas que faciliten sus 
actividades

• Son una carga para el Estado, hay cosas más 
importantes

Educación Ambiental, Separación en Origen y Compostaje 
de Orgánicos como Pilares en el Cuidado Ambiental
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Pregunta 4: “Especifique el aprovechamiento 
que hace de sus residuos” (había opciones)
Bolsa verde (reciclables); Compost con orgáni-
cos; Combustibles (papel no reciclable, made-
ras, ramas para cocinar o calentarse); Ecobote-
lla, Ecoladrillo; Reciclado del aceite de cocina; 
Todo a la bolsa negra (no separo)
Pregunta 5: “Señale algún aprovechamiento 
que usted realiza de alguno de sus residuos que 
no haya sido contemplado en el curso”
Pregunta 6: “Acerca de su comportamiento 
con los envases y envoltorios”, se podía elegir 
entre:
• Llevo mi bolsa cuando voy de compras
• Prioriza los envases retornables (bebidas) 
• Elijo productos con menos envoltorios 

Pregunta 7: “Respecto al compostaje y lombri-
compostaje considera que su aplicación a nivel 
domiciliario es”, se podía elegir entre:
Fácil Difícil
Simple Compleja
Económica Costosa 
Insume poco tiempo Insume mucho tiempo 
Insume poco espacio Insume mucho espacio 
Genera aceptación y Da asco, genera rechazo
se difunde fácilmente

Pregunta 8: “Considera que una vez que se in-
corporan los conceptos de separación en origen e 
inmovilización de los orgánicos” (tenía dos opcio-
nes):
Se incorpora esa lógica y ya no se vuelve atrás 
Se puede olvidar lo aprendido y volver atrás en 
cualquier momento
Pregunta 9: “Si tiene experiencia en haber lleva-
do adelante prácticas de compost mencione cuáles 
han sido sus principales dificultades. ¿Sus dudas 
han sido evacuadas en el desarrollo del curso?”

Resultados y Discusión
Primera pregunta “A partir de los con-

tenidos desarrollados en el curso ¿experimentó 
cambios de conducta respecto al aprovecha-
miento de los mismos?” el 83 % contestó que 
experimentaron cambios positivos, un 11 % 
piensa incorporar cambios, un 5 % no experi-
mentó cambios. Estos datos permiten confirmar 
que la educación ambiental genera cambios de 
actitud importantes en gran parte de la pobla-
ción que pueden redundar en un mejor cuidado 
del ambiente y en la reducción en la emisión de 
residuos.

Segunda pregunta “¿Cree que a par-
tir de programas educativos el Estado podría 
cambiar el comportamiento de la población res-
pecto a la emisión de residuos y el cuidado del 
ambiente?” el 96 % respondió afirmativamente 
y solo un 2 % en forma negativa por lo que se 
percibe que es fundamental la participación de 
los organismos estatales de los distintos ámbi-
tos para fomentar y propagar en la población 
alternativas educativas que permitan generar 
cambios de actitud en la misma respecto al am-
biente en general y la emisión de residuos en 
particular. Se percibe en los comentarios de esta 
pregunta que el Estado está o ausente o con muy 
poca participación en la educación ambiental y 
que la educación ambiental debería estar in-
corporada en todos los niveles educativos. Se 
enfatiza que es fundamental educar en los pri-
meros años de aprendizaje ya que las personas 
mayores son más reacias a los cambios. Un 
consultado manifiesta la existencia de países en 
los que en los supermercados se cobran envases 
de todas las bebidas, ya sean de vidrio, plástico 
o metal que se reintegran cuando el consumidor 
entrega los envases vacíos.

Tercera pregunta “Respecto al trabajo 
de los recicladores (cartoneros) considera que 
su trabajo en la sociedad:” (había un conjunto 
de opciones).
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Debemos esforzarnos con la separación 
en origen para que su trabajo sea más digno: 
88 %

Se hacen cargo del aprovechamiento de 
parte de nuestros residuos, sin su labor se gene-
raría mucha más basura, y habría más demanda 
de los recursos naturales por no reciclar: 57 % 

Es importante y el Estado debería faci-
litar su trabajo a partir de medidas que faciliten 
sus actividades: 73 %

Son una carga para el Estado, hay cosas 
más importantes: 0 %

Entre los comentarios se encuentra que 
los recicladores “son fundamentales para llegar 
al plan de basura cero” y que “se los podría in-
tegrar en iniciativas de tratamiento de residuos 
orgánicos, específicamente en la recolección y 
transporte de los mismos” aunque la idea prin-
cipal que se plantea en nuestros cursos es in-
movilizar los residuos orgánicos en el lugar en 
que se originan sin necesidad de transportarlos 
o disponerlos en otro lugar. 

Se evidencia por las respuestas la valo-
ración que tiene la población sobre el trabajo 
de los recicladores informales y cartoneros y el 
consenso de que el Estado debe apoyar sus ac-
tividades para complementar el escaso dinero 
que reciben por el material recuperado.

Cuarta pregunta “Especifique el apro-
vechamiento que hace de sus residuos” 

Bolsa verde (reciclables): 61 %; com-
post con orgánicos: 79 %; combustibles (papel 
no reciclable, maderas, ramas para cocinar o 
calentarse): 27 %; ecobotella, ecoladrillo: 38 
%; reciclado del aceite de cocina: 14 %; todo a 
la bolsa negra (no separo): 2 %

Se observa el alto porcentaje de parti-
cipantes que separan los secos y los orgánicos. 
Solo separando los secos y los compostables 
se consigue reducir al menos en un 80-90 % la 
basura total emitida (SAyDS, 2009). Se puede 

reducir aún más ese porcentaje si se utilizan los 
restantes residuos como combustibles y si se 
separan los plásticos de un solo uso en ecobote-
llas y ecoladrillos. 

Quinta pregunta “Señale algún apro-
vechamiento que usted realiza de alguno de sus 
residuos que no haya sido contemplado en el 
curso”

Los encuestados hacen mención de los 
siguientes aprovechamientos de parte de sus re-
siduos:

a) Cáscaras de cítricos: usados para 
aceites esenciales para aromatización, como 
desinfectantes o como detergente natural; b)  
parte de los residuos orgánicos como alimento 
de las gallinas, luego compost con los desechos 
de las gallinas; c) la ropa que no uso más la re-
galo o la vendo a cocoliche, otro dice: ropa que 
no se usa se dona o se usa como trapo; d) el 
celular que tenía antes lo reparé y lo regalé a 
una señora con pocos recursos y si no lo llevo 
al programa E-basura (programa de recupera-
ción de residuos electrónicos de la UNLP); e) 
guardo envases tetrabrik para poner vidrios ro-
tos; f) sachet de leche se usan como separado-
res de milanesa o como macetas de plantas; g) 
reutilizar frascos de vidrios para conservas; h) 
papel reciclado o ecológico; i) las bolsitas de 
los envases de arroz, leche o galletitas las uso 
para congelar productos de carne o verduras en 
el freezer.

Se aprecia como distintos individuos 
realizan algún tipo de aprovechamiento parti-
cular de diferentes residuos. El comentario b es 
resaltado en los encuentros del Curso, parte de 
nuestros residuos orgánicos pueden ser alimen-
tos para las mascotas o animales que criemos 
(gallinas, cerdos, cabras). Se pueden generar 
foros que permitan compartir diferentes formas 
de abordar el aprovechamiento de los residuos 
y a modo de “tormenta de ideas” y experiencias 
propias pueden surgir alternativas que puedan 
mejorar y aumentar aún más el aprovechamien-
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to por distintas vías de los residuos más co-
munes que surgen por nuestro consumo como 
lo afirma Fuentes (2007) y Gutiérrez y Prado 
(2000) en cuanto a la construcción o la creación 
de nuevas actitudes o valores alternativos a los 
predominantes. 

Sexta pregunta “Acerca de su compor-
tamiento con los envases y envoltorios”, se po-
día elegir entre:

Llevo mi bolsa cuando voy de compras: 88 %

Prioriza los envases retornables (bebidas): 39 %

Elijo productos con menos envoltorios: 34 %

Se aprecia entre los encuestados un alto 
nivel de compromiso en la reducción en el con-
sumo de bolsas en las compras (que representan 
un bajo % de la masa y volumen de residuos 
totales) y no tanto con los envases retornables 
que sí son relevantes en la totalidad de nuestros 
residuos. Es necesario por lo tanto remarcar so-
bre estos aspectos en las distintas instancias de 
formación ambiental.

Séptima pregunta “Respecto al com-
postaje y lombricompostaje considera que su 
aplicación a nivel domiciliario es”, se podía 
elegir entre:
Fácil: 54 % Difícil: 4 %
Simple: 54 % Compleja: 21%
Económica: 61 % Costosa: 0 %
Insume poco tiempo: 57 %
Insume mucho tiempo: 7 %
Insume poco espacio: 59 %
Insume mucho espacio: 4 %
Genera aceptación y se difunde fácilmente: 
36 %
Da asco, genera rechazo: 5 %

La opinión general de los encuestados luego 
de haber recibido el curso de Lombricultura y 

compostaje es que es un proceso fácil, simple, 
económico, que demanda poco tiempo y espa-
cio y genera aceptación. 
Algún comentario que se resalta: “el asco es tan 
subjetivo como la belleza, a veces cuando pico 
los residuos se ve tan bonito que dan ganas has-
ta de comer la ensalada o meterse en ellos y ser 
una lombriz más”, “cada vez tiene más acepta-
ción”, “al principio puede ser difícil pero una 
vez que se entiende cómo funciona es fácil”, 
“es complicado en departamentos”. 
Respecto a la complicación de realizar el proce-
so en espacios pequeños realizada en el último 
comentario se sugiere en el curso para este tipo 
de casos hacer en el domicilio la recolección 
de los orgánicos en forma separada y llevarlos 
a alguna compostera comunitaria, o de algún 
amigo/familiar. Sería interesante, en este senti-
do, que los municipios propicien en los distin-
tos espacios públicos abiertos (plazas, parques, 
ramblas, bulevares) composteras que puedan 
usar los vecinos de las cercanías. 
Además, sería importante que el barrido y lim-
pieza de los espacios públicos, habitualmente 
llevada adelante por empresas contratadas por 
el municipio, y que está formado mayormente 
por hojas, pasto, tierra y ramas (que podrían ser 
chipeadas) fuese ubicado también en espacios 
abiertos en los que se composten esos materia-
les en lugar de embolsarlos y destinarlos a los 
rellenos sanitarios. Estas prácticas, emprendi-
das por el municipio invitarían a los vecinos a 
replicarlas en sus hogares y sería además de una 
práctica amigable con el ambiente una acción 
educativa.
Octava pregunta “Considera que una vez que 
se incorporan los conceptos de separación en 
origen e inmovilización de los orgánicos” tenía 
dos opciones:
Se incorpora esa lógica y ya no se vuelve atrás: 
93 %
Se puede olvidar lo aprendido y volver atrás en 
cualquier momento: 4 %
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Algunos comentarios fueron “Ser consciente 
es volver a lo natural, no creo que exista una 
conciencia netamente humana, somos tan parte 
de esto que no podemos evitar ser naturaleza y 
hacia allá debemos apuntar como seres y como 
sociedad. Ya bastante nos hemos alejado de lo 
natural que los problemas no se han hecho es-
perar”; “Una vez tomado el conocimiento so-
mos más responsables de nuestras acciones”.
Respecto del último comentario es importante 
en las propuestas educativas en los distintos 
ámbitos poner sobre el tapete la temática, di-
fícilmente se consigan cambios si los temas no 
se tratan o no se difunden. En los cursos que 
llevamos adelante ponemos en contexto general 
no solo el tema residuos sino todas las accio-
nes que como consumidores llevamos adelante 
que tienen implicancias en la degradación del 
ambiente, desde cómo nos movilizamos, el uso 
que hacemos de la energía, los alimentos que 
consumimos, la compra de elementos inne-
cesarios. En los últimos años se ha acelerado 
enormemente el consumo de bienes y servicios 
que tiempo atrás no teníamos. La mayor parte 
de esos elementos provienen de degradar el am-
biente y avanzar sobre recursos que antes per-
manecían no explotados. 
Se aprecia que el resultado es una alta con-
vicción de que una vez apropiados estos co-
nocimientos resultan significativos en nuestro 
comportamiento con los residuos por lo que to-
dos los esfuerzos que se tomen en este sentido 
serán puestos en práctica y se perpetuarán en 
los hogares por lo que los recursos puestos en 
este sentido no caerán en saco roto. No obstan-
te ello, es conveniente remarcar el concepto de 
Jaquenod (2001) que afirma que la educación 
ambiental es un proceso permanente de apren-
dizaje, con un enfoque global e interdisciplina-
rio sobre el ambiente.
Novena pregunta “Si tiene experiencia en haber 
llevado adelante prácticas de compost mencio-
ne cuáles han sido sus principales dificultades. 

¿Sus dudas han sido evacuadas en el desarrollo 
del curso?”
El 21 % manifiesta que en el curso se evacuaron 
sus dudas, no habiendo manifestaciones que di-
gan lo contrario. 
Las principales dificultades mencionadas en las 
respuestas refieren a mal olor (por condiciones 
de anaerobiosis) y pudrición del compost (6), 
atracción de distintos insectos (cucarachas, hor-
migas, moscas, babosas, bichos bolita, larvas 
de mosca soldado) (4), lixiviado, exceso de hu-
medad por riego o lluvias (2), la falta de espacio 
en el domicilio (2),  fuga de lombrices (2),  rea-
lizar la cosecha (2), falta de degradación de los 
residuos, llegar a la masa crítica, mascotas que 
escarban en la compostera. Entre paréntesis se 
especifica la cantidad de respuestas en cada uno 
de esos ítems. 
Se visualiza claramente como el problema prin-
cipal mencionado es el mal olor y problemas de 
pudrición en el compost seguido por la atrac-
ción de distintos insectos, que es consecuencia 
directa del primer problema planteado (el mal 
olor) y aún también del tercer problema (exceso 
de humedad en el compost). 
Siempre se hace hincapié en los cursos que el 
mejor “sensor” de que el proceso marcha bien 
es el olfato, que la presencia de mal olor cerca 
de la compostera es consecuencia de que está 
ocurriendo una pudrición anaeróbica en lugar 
de un compostaje aeróbico. La falta de aire pue-
de estar dada muchas veces por un exceso de 
humedad. No hay que regar y hay que proteger 
de la lluvia al compost porque el agua en exce-
so le saca lugar al aire y el material se pudre y 
eso atrae a diferentes insectos por lo que los tres 
primeros y más frecuentes problemas señalados 
están asociados a lo mismo, exceso de hume-
dad, falta de aire y en consecuencia necesidad 
de una remoción de la pila para incorporar ese 
aire faltante. 
De las 19 dificultades planteadas por los en-
cuestados, 12 (63 %) están relacionadas con ese 
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exceso de humedad o falta de aire. Esto da una 
idea de cuál es el problema fundamental que 
tienen los que implementan el compostaje y por 
lo tanto, nos revela cuál es la principal precau-
ción que hay que dar a la hora de enseñar o im-
partir conocimientos alrededor de las técnicas 
de compostaje: asegurar la aireación de la pila, 
evitar el riego y el exceso de agua por lluvias o 
encharcamientos de la zona donde se ubique la 
compostera, verificar la ausencia de mal olor. 
Conclusiones
La educación ambiental es el pilar fundamental 
para reducir la emisión de residuos. El Estado 
debe promover las prácticas de separación en 
origen y de inmovilización de los residuos or-
gánicos compostables en el hogar, con ello se 
reduce el envío de residuos a los vertederos en 
un 80-90 %. 
El trabajo de los cartoneros y recicladores es 
muy valorado por la población y se reconoce 

que el Estado debe arbitrar los medios para apo-
yar su actividad. El dictado de cursos de capa-
citación en técnicas de reciclado y compostaje 
genera cambios de actitud de los asistentes en 
su relación con sus residuos. Los cambios ex-
perimentados son significativos y perdurables 
en el tiempo.
Se valora positivamente a la práctica de com-
postaje que se visualiza como simple, económi-
ca, de fácil implementación y poco demandante 
de tiempo y espacio. El principal problema que 
se detecta entre los que tienen experiencia en 
compostaje está relacionado a un mal mane-
jo de la aireación del material que puede estar 
dado a su vez por un exceso de humedad, el mal 
olor a su vez puede atraer insectos indeseables, 
estos aspectos deben ser subrayados en las jor-
nadas de capacitación futuras para evitar fraca-
sos en los que se inician en la técnica.
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Extensión de Resultados Investigativos 
para la Educación Ambiental

Research Results Extension for Environmental Education

RESUMEN
El siguiente trabajo tiene como objetivo la elaboración de una estrategia de 

introducción de resultados investigativos que contribuya a la educación ambiental 
de la UBPC La Granjita, municipio Guamá, Santiago de Cuba, mediante el ac-
cionar extensionista de los estudiantes universitarios de Ingeniería Agrónoma. Se 
aplicaron métodos y técnicas como el análisis – síntesis, inductivo-deductivo, en-
foque de sistema e histórico-lógico. Durante el procesamiento de la información 
diagnóstica se corroboró que la educación ambiental de los trabajadores agrícolas 
es insuficiente; por ello se intencionó su formación ambiental, a través del trabajo 
extensionista de los estudiantes con acciones dirigidas a la orientación, demos-
tración y control de las actividades. Los resultados obtenidos permiten concluir 
la importancia de concretar en el componente docente investigativo de los estu-
diantes acciones educativas integradoras para la mitigación y/o adaptación de los 
procesos de cultivo a los efectos del cambio climático que en esta zona del país es 
muy evidente.
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de resultados  investigativos.
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Extensión de Resultados Investigativos para la Educación Ambiental

Introducción
La problemática ambiental es hoy uno 

de los principales desafíos para la superviven-
cia humana , esto ocupa un lugar privilegiado 
en el debate de la comunidad científica cuba-
na, dada por su incidencia cada vez mayor en 
el plano social. Teniendo en cuenta la presencia 
ubicua de la ciencia en la vida de las personas 
del siglo XXI, se precisa de un tratamiento edu-
cativo más intencionado, en especial en las co-
munidades universitarias. 

Ahora bien, urge un debate crítico y re-
flexivo que apunte a la búsqueda de nuevos mo-
delos dirigidos a generar cambios en la forma 
de crear y recrear el conocimiento sobre la natu-
raleza, la sociedad y sus relaciones para contri-
buir a ordenarla e integrarla:"la crisis ambiental 
es sobre todo un problema de conocimiento lo 
que lleva a repensar el ser del mundo complejo, 
a entender sus vías de complejización"  (Leff, 
1998. p. 1).

ABSTRACT
The objective of the work is to develop a strategy for the introduction of 

research results that contributes to the environmental education of the UBPC La 
Granjita, Guamá municipality, Santiago de Cuba, through the extension action of 
university students of Agricultural Engineering. Methods and techniques such as 
analysis - synthesis, inductive-deductive, system and historical-logical approach 
were applied. During the processing of diagnostic information, it was confirmed 
that the environmental education of agricultural workers is insufficient; For this 
reason, their environmental training was intended, through the extension work of 
the students with actions aimed at the orientation, demonstration and control of 
the activities. The results obtained allow us to conclude the importance of speci-
fying integrative educational actions for the mitigation and / or adaptation of the 
cultivation processes to the effects of climate change in the investigative teaching 
component of the students, which in this area of the country is very evident.

Keywords: Environmental education, climate change, introduction of re-
search results.

Comprender los problemas ambienta-
les en su sentido amplio exige argumentar los 
fundamentos universales que permitan formar 
un ciudadano distinto, capaz de cambiarse a sí 
mismo y plantearse una nueva relación con el 
entorno del cual forme parte indisoluble. l li-
neamiento No. 104 de la Política Económica y 
Social de Cuba (2016) plantea: “Prestar mayor 
atención a la formación y capacitación continua 
del personal técnico y cuadros calificados que 
respondan y se anticipen, con responsabilidad 
social, al desarrollo científico-tecnológico en 
las principales áreas de la producción y los ser-
vicios, así como a la prevención y mitigación 
de impactos sociales y medioambientales”.

El municipio Guamá es considerado 
uno de los territorios de máxima prioridad en 
los planes de desarrollo integrales del territorio 
suroriental cubano, por la importancia de sus 
recursos naturales, socioeconómicos, históri-
cos y culturales. Para ello se han implementado 
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numerosos programas, estrategias y planes de 
acciones para el perfeccionamiento de los pro-
cesos socioeconómicos, los que han contribui-
do de algún modo al mejoramiento de las con-
diciones ambientales del municipio, sin llegar a 
ofrecer un panorama verdaderamente alentador 
en relación a los daños evidentes al ambiente.

Se requiere incrementar los esfuerzos 
para revertir la situación educativa ambiental, 
para crear las condiciones que permitan concre-
tar resultados y dar saltos positivos en la solu-
ción a tan inevitable problemática.Dicha pro-
blemática demanda soluciones urgentes, con 
mayor efectividad para minimizar el dilema 
existente en la  naturaleza. Porque para propi-
ciar el desarrollo económico y social próspero 
y sostenible al que se aspira que garantice el 
bienestar de las personas, no debe contradecirse 
el derecho pleno, a vivir en un ambiente natural 
y social sano. 

En consecuencia, el perfeccionamiento 
de la vinculación de la universidad con toda la 
sociedad, con su entorno económico producti-
vo, con énfasis en el desarrollo local constituye 
para el Centro Universitario Municipal (CUM) 
Guamá un desafío al multiplicar su papel como 
institución académica, aumentando la calidad, 
cantidad y pertinencia de la investigación cien-
tífica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
para un desarrollo sostenible. 

Al respecto, en el presente trabajo se 
plantea una estrategia contentiva de acciones  
educativas para la educación ambiental que 
permita transformar las prácticas poco amiga-
bles con el ambiente de los trabajadores agrí-
colas que laboran con los estudiantes de la ca-
rrera de Agronomía, en áreas costeras cercanas 
al CUM.

Material y Métodos 
Para el eficiente desarrollo de esta inves-

tigación, se utilizaron importantes elementos 

de la metodología cualitativa, la cual  permitió 
obtener información necesaria para validar los 
sustentos teóricos de la investigación, así como 
los siguientes métodos científicos: Análisis- 
síntesis: para analizar los criterios científicos, 
los enfoques, tendencias, así como los conte-
nidos referidos en la bibliografía consultada, 
documentos normativos, informes de investiga-
ción que fundamentan la investigación y arribar 
a conclusiones y recomendaciones.

 Inducción–deducción: Para establecer 
los razonamientos generales y particulares del 
objeto de investigación y el campo de acción, 
así como concretar la elaboración teórica del 
proceso de investigación de los estudiantes.

Enfoque de sistema: empleado en toda 
la investigación, en especial para la elabora-
ción de la estrategia propuesta, determinar sus 
componentes en su interacción y organización 
y revelar la estructura que permite mantener su 
integralidad.

Métodos empíricos: Observación cien-
tífica: a diferentes actividades agrícolas para 
corroborar la preparación de los estudiantes 
para la educación ambiental a los trabajadores 
con los que comparte su actividad laboral. 

Encuesta: a estudiantes, investigadores 
y trabajadores agrícolas para diagnosticar su ni-
vel de preparación en relación con la educación 
ambiental. Se tuvo en cuenta una población 
consistente en la matrícula de 23 estudiantes del 
3º año de la carrera de Agronomía y se escogió 
como muestra: 8 estudiantes de dicha carrera. 
Se escogió como población 12 trabajadores de 
la UBPC “La Granjita” y de ellos como mues-
tra los 9 trabajadores agrícolas miembros de 
la UBPC “La Granjita” del municipio Guamá. 
Educación ambiental según Sandoval, (2012), 
Holguín, M.T. (2017) se define como el «Pro-
ceso que permite al individuo desarrollar su 
sensibilidad para autorreconocerse, reconocer 
al otro y a su entorno en sus interconexiones, 
ambientales, sociales, espirituales, y en conse-
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cuencia actuar a favor del desarrollo humano 
sustentable». 

La autora coincide con el análisis reali-
zado en estas investigaciones porque posibilitan 
una comprensión adecuada de los objetos, fenó-
menos y procesos de la realidad y sus relacio-
nes, donde el conocimiento y la práctica juegan 
un papel esencial, a través de la comunicación 
para facilitar a los ingenieros agrónomos los es-
pacios de diálogo, reflexión e intercambios que 
se proporcionan durante la realización del pro-
ceso investigativo. Se conjugan aspectos de ín-
dole cultural, como la idiosincrasia, además de 
la importancia y necesidad de establecer accio-
nes que satisfagan las necesidades educativas. 

Para ello resulta insoslayable la forma-
ción en los trabajadores agrícolas de hábitos, 
habilidades, valores y actitudes de una educa-
ción ambiental humanista.Requiere ayudar a 
los trabajadores a entender el medio ambiente 
de una manera diferente y responsable para po-
der contribuir en el cambio. De ahí que, se debe 
procurar que  los conocimientos y valoraciones 
permitan un pensamiento reflexivo en cada per-
sona y la conciencia para la acción orientada 
hacia la adaptación ante los impactos del cam-
bio climático y de este el necesario desarrollo 
sostenible de estas zonas costeras. 

En la revisión realizada a la Estrate-
gia  Medioambiental del CUM 2016-2021, la 
autora de esta investigación  concluye que se 
debe incrementar la ejecución de trabajos in-
vestigativos de cursos y de diplomas con en-
foque interdisciplinar, de conformidad con los 
objetivos previstos en la estrategia, además se 
deben aprovechar los espacios de formación de 
postgrado para la incorporación de objetivos 
con la preservación, conservación y educación 
de la calidad ambiental. Asimismo, a partir de 
las fortalezas y debilidades identificadas en el 
territorio, se deben crear espacios para el inter-
cambio de información en el CUM y las empre-
sas de la agricultura sobre los principales pro-

blemas ambientales en el territorio, mediante 
acciones de promoción educativa y estilos de 
vida saludable para los trabajadores agrícolas. 

A pesar de que en la culminación de es-
tudios de la carrera de Agronomía, los trabajos 
de diplomas y de cursos se han incrementado, 
se puede dirigir las investigaciones ambientales 
en las comunidades donde se hace trabajo de 
intervención comunitaria y se extiendan al resto 
de las estructuras productivas con mayores di-
ficultades ambientales, aprovechando el méto-
do de sistematización para dirigir este proceso 
y contribuir con su educación ambiental. Por 
su propia esencia posee grandes posibilidades 
educativas desde el punto de vista ambiental 
fundamentadas en:

• Son los ingenieros agrónomos los que dirigen 
y participan en los procesos de producción 
agrícola, a su vez, ejercen un gran impacto 
sobre el medio ambiente. 

• Son entes activos en la planificación y crea-
ción de nuevos productos tecnológicos, así 
como en la recuperación de residuales, tanto 
líquidos como sólidos en las diferentes áreas 
productivas. 

• Están vinculados directamente en los proce-
sos sociales, pues potencian el desarrollo hu-
mano elevando el bienestar social. 

Por consiguiente, las futuras acciones 
en la formación ambiental del ingeniero agró-
nomo deben contribuir a ofertar un profesional 
más preparado y consciente en el ecosistema 
costero; donde prime particularidades específi-
cas que vayan a la par del desarrollo económico 
y social en nuestro territorio que se ve afecta-
do por la migración de los pobladores hacia las 
zonas urbanas. Por estas razones se debe po-
tenciar la formación de capacidades en los co-
munitarios para identificar aquellas alternativas 
menos dañinas al ambiente, cambiar conductas 
y tomar decisiones basadas en el mejoramiento 
de la calidad humana. 
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Asimismo, generar una mayor y mejor 
práctica, a la vez de orientar a cada persona 
que convive y  comparte en  la comunidad,  en 
aras de la concientización para convertirse en 
aplicadores y/o protectores de cada elemento 
del ambiente, desde una concepción integral en 
la dinámica del fomento de un desarrollo más 
equilibrado y sostenible. 

La carrera de Agronomía, posibilita el 
cumplimiento de la misión social de la univer-
sidad a través de la promoción de una cultura 
ambiental, de este modo las relaciones dialécti-
cas entre la institución universitaria y la comu-
nidad, favorece niveles cualitativamente supe-
riores en el desarrollo cultural de la sociedad, 
mediante el trabajo con los agricultores promo-
viendo  el vínculo entre el quehacer académico 
y el social a través de una práctica investigativa 
que fomente el cambio hacia la sostenibilidad 
en los diferentes contextos agrícolas. Estas se 
han de concretar mediante las acciones cultura-
les y educativas que se organizan en el proceso 
de extensión universitaria.

Es por ello que la preparación del traba-
jador agrícola debe realizarse con el criterio filo-
sófico de que la educación del hombre es un fe-
nómeno social y que el sujeto puede ser educado 
bajo condiciones concretas, según el diagnóstico 
y el contexto en que se desenvuelve para dotarlo 
de los conocimientos, habilidades y valores que 
le permitan desempeñarse transformadoramente 
en la sociedad, a lo que no se le ha brindado toda 
la atención requerida, desde lo activo.

El ingeniero agrónomo, en el contexto 
donde labora,  se convierte en eje articulador 
del proceso de educación en valores ambienta-
les. Esto se explicita a través de la lógica de la 
profesión que le permite generar en los traba-
jadores agrícolas donde se desempeña laboral-
mente un conjunto de aprendizajes, que contri-
buyen a su educación ambiental. 

El componente laboral-investigativo en 
las dimensiones extracurricular y socio-polí-

tica del ingeniero agrónomo ha de estar en la 
intervención directa con los trabajadores agrí-
colas mediante las acciones extensionistas que 
permitan demostrar los métodos de producción 
más apropiados, que  desde sus conocimientos 
teóricos y experiencias empíricas de las asigna-
turas, sobre todo los conocimientos científicos 
y tecnológicos de avanzadas que les aporta la  
Disciplina Principal Integradora. 

El profesional egresado de la carrera de 
Agronomía está vinculado directamente a los 
diferentes procesos naturales, sociales y pro-
ductivos de las comunidades del territorio por 
ser trabajador y estar vinculado laboralmente a 
las diferentes formas productivas, en este sen-
tido,  es necesario que él posea una adecuada 
educación ambiental por ser este un proceso, 
democrático, dinámico y participativo que des-
pierta en el ser humano la conciencia ambien-
tal. Esta se desarrolla y transforma en mejores 
resultados de las unidades básicas de produc-
ción, los cuales estarán mediados por la labor 
investigativa y comunitaria de los ingenieros 
agrónomos. 

La educación ambiental debe repre-
sentar una respuesta inmediata que supere la 
perspectiva tecnológica y productiva, a través 
de un enfoque basado en la promoción de la 
responsabilidad social, elementos que deben 
ser aprovechados para la comunicación efecti-
va de los problemas ambientales y la sensibi-
lización de los diferentes actores. Sin duda se 
tiene que pensar con una profunda innovación 
cultural, no solo quedarse a nivel macro, sino 
constituirse en elemento esencial y permanente 
que aporte de manera diaria un nuevo conoci-
miento, para garantizar la aplicación de la polí-
tica y establecer las adecuaciones y prioridades 
correspondientes a las características de cada 
territorio.  

Por consiguiente, los temas seleccio-
nados tuvieron un carácter básico, aplicado o 
de desarrollo y se vincularon a investigaciones 
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del proceso de producción, comercialización y 
de problemas técnicos organizativos del sector 
agrícola en las condiciones socioeconómicas 
actuales y futuras.

Acciones educativas para 
la educación ambiental de 
los trabajadores agrícolas 

1. Preparación de los estudiantes de la 
muestra

 Esta acción consiste en ofrecer a los estu-
diantes que laboran en La Granjita,  herra-
mientas esenciales de comunicación para 
establecer la empatía con los trabajadores 
agrícolas, de modo que puedan compren-
der la importancia de las acciones extensio-
nistas de la investigación, además, se parte 
del dominio alcanzado por los estudiantes 
en materia de educación ambiental, desde 
el componente académico y, se profundiza, 
en la labor educativa que ellos deben reali-
zar para que la divulgación ambiental sea 
efectiva. Esta acción la dirigen los docentes 
de la carrera y también se propone invitar a 
profesionales ingenieros de la Empresa Mu-
nicipal Agroforestal que sean profesores del 
CUM. 

2. Orientación y demostración a los traba-
jadores agrícolas de las mejores prácti-
cas científicas agroecológicas en los culti-
vos de estación.

 Esta acción pone énfasis en la labor orien-
tadora de los estudiantes de la carrera de 
Agronomía. La orientación educativa la po-
drán realizar a partir de la preparación reci-
bida en la primera acción de esta etapa. 

 Las acciones de demostración la realizan 
los estudiantes según la labor concreta que 
realizan. Así por ejemplo puede tratarse de 
labor de siembra, cultivo o cosecha, según 

la estación y las condiciones concretas del 
laboreo en la empresa y en el área especí-
fica; se propone que los estudiantes se ase-
guren de que están demostrando adecuada-
mente en relación con la técnica agrícola; 
que sea amigable con el ambiente y cuyos 
resultados productivos ya hayan sido reco-
nocidos como loables, desde el punto de 
vista económico. 

3. Atención a las opiniones favorables y/o 
desfavorables de los trabajadores agríco-
las.

 Los estudiantes y profesores de la muestra 
deben atender al conocimiento técnico, a la 
experiencia laboral, incluso a las tradicio-
nes de los trabajadores agrícolas, además, 
debe ser flexible y tener una gran capacidad 
de escucha. El intercambio de opiniones 
debe asegurarse que sea en el plano profe-
sional y con una comunicación asertiva.  Se 
llegará a un consenso para poder actuar. 

4. Reflexión analítico-crítica conjunta para 
aprobar la mejor solución.

 Al consenso se ha de llegar mediante un in-
tercambio sencillo, pero profundo con los 
trabajadores agrícolas acerca de la nece-
sidad de proteger el ambiente para que el 
proceso sea sostenible. Sin que se llegue a 
enfrentamientos lamentables, ni a la pérdi-
da de la identidad del trabajador, como res-
ponsable de sus resultados productivos, se 
ha de procurar que lleguen a la autocrítica 
y a reconocer la necesidad de cambiar sus 
prácticas cotidianas, cuando no sean amiga-
bles con el ambiente.

5. Implementar acciones extensionistas me-
diante una práctica científica contextual 
agroecológica y sostenible.

 Esta acción se refiere a la necesidad de que 
los estudiantes que comparten el laboreo 
agrícola con los trabajadores contribuyan 
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a que estos logren ejercer la práctica pro-
ductiva basada en los resultados científicos 
tecnológicos que se les ha demostrado. 

 Una característica de esta propuesta es su 
carácter contextual; debe atenderse a las 
condiciones concretas de cada zona del área 
agrícola a sus especificidades de suelo, hu-
medad, sombra, etc. Igualmente,  los estu-
diantes deben asegurarse que los trabajado-
res agrícolas logren augurar la finalidad de 
su labor productiva, previendo no incurrir 
en prácticas cómodas que al final laceren el 
ambiente e impidan la sostenibilidad agrí-
cola.

6. Implementar acciones prácticas demos-
trativas a través de los productores líde-
res para el intercambio con los trabaja-
dores agrícolas donde se expongan los 
mejores resultados ambientales.

 Esta acción tiene que ver con la realización 
de las actividades agrícolas en las zonas es-
pecíficas donde trabajan los campesinos o 
trabajadores agrícolas que desarrollan las 
mejores prácticas que han sido certificados 
como sostenibles.

7. Interactuar con los trabajadores para el 
conocimiento de términos científicos de 
Agroecología y medio ambiente, porque 
generalmente lo realizan empleando un 
vocabulario tradicional. 

 Sin ánimo de ofrecer cursos ni seminarios 
teóricos, en la medida en que se realiza la 
orientación y la demostración, es necesario 
emplear términos científicos que son im-
prescindibles para poder comprender las 
prácticas agrícolas sostenibles desde una 
visión ambiental. 

8. Concientizar a los trabajadores agríco-
las para que practiquen acciones amiga-
bles con el ambiente y que sientan que es 
favorable para la sostenibilidad ambien-
tal.

 Esta acción se cumple con una comunica-
ción asertiva, responsable y científica, pero 
sobre todo cuando los estudiantes sean los 
mejores ejemplos de agricultores ecológi-
camente sostenibles. 

9. Diagnosticar las áreas productivas para 
educar a los trabajadores agrícolas de 
acuerdo a sus necesidades, teniendo en 
cuenta sus costumbres y tradiciones.

 A esta acción podrán llegar los estudiantes, 
cuando tengan un diagnóstico fino acerca 
de la labor de cada uno de los trabajadores 
agrícolas para realizar una orientación dife-
renciada que permita realzar los resultados 
y encontrar un liderazgo que facilite la ex-
tensión de la investigación. 

10. Concientizar a los trabajadores agrícolas 
para el adecuado manejo del suelo como 
garantía de la sostenibilidad agrícola. 

 En esta acción se pretende profundizar en el 
tema del suelo, por ser el elemento agrícola 
ambiental más afectado en las llanuras cos-
teras del municipio.  

11. Concientizarlos sobre la importancia de 
manejos correctos del agua superficial. 
Hace referencia la elevación de la percep-
ción de los riesgos que existen en estas 
áreas con el manejo de las aguas residuales 
de la agricultura y su influencia en las aguas 
subterráneas para que se garantice la per-
manencia de especies vegetales y animales 
garantes de la calidad del ecosistema. 

12. Realizar acciones educativas demostrati-
vas en el uso adecuado de fertilizantes. 
Esta acción se propone mediante la labor 
educativa de los estudiantes al concienti-
zar a los trabajadores agrícolas para evitar 
la acumulación de metales pesados conta-
minantes sobre la microflora del suelo, así 
como el agotamiento de oxígeno que puede 
afectar a microorganismos de la cadena ali-
menticia. 
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13. Identificar oportunidades en mejoras en 
el desempeño ambiental de los trabaja-
dores agrícolas acerca del comporta-
miento de las diferentes producciones.

 Esta acción va dirigida fundamentalmente 
a la preparación que los estudiantes ofre-
cen a los trabajadores agrícolas para que 
superen, mediante prácticas sostenibles, 
sus resultados productivos, sin agredir a 
los elementos ambientales, entre los cuales 
realizan su laboreo agrícola.

14. Seleccionar un desempeño ambiental 
óptimo, incluyendo las diferentes esta-
ciones del año para prever los productos 
que van a tener mejor rendimiento, aná-
lisis del tipo de suelo y características es-
pecíficas del lugar antes de comenzar la 
siembra. Se dirige a la producción óptima 
y sostenible de los resultados de su labor 
agrícola.

15. Divulgar los resultados en el ámbito aca-
démico, a los decisores, el gobierno y or-
ganismos de la agricultura. 

 Esta acción está objetivada hacia la promo-
ción del desarrollo sostenible y el cuidado 
de los recursos naturales para crear con-
ciencia en el trabajador agrícola y brindar 
información sobre alternativas de menor 
impacto y sus beneficios a la salud, los re-
cursos y el ambiente. 

16. Implementar de manera eficaz las accio-
nes para el enfrentamiento al cambio cli-
mático, priorizando las medidas de con-
servación y adaptación de los cultivos 
tradicionales y los priorizados. 

 Es una acción resumen que permite resumir 
la intención general de la presente investi-
gación.

 La aplicación de la estrategia con todas las 
acciones establecidas en su concepción per-
mitió llevar a la práctica en los estudiantes 
y trabajadores agrícolas, el cumplimiento 

en sentido general de las acciones realiza-
das. Una vez cumplimentada la ejecución 
de las acciones diseñadas se garantiza el 
propósito establecido por su autora.

Resultados 
1.- Implementación de manera eficaz de las 

acciones educativas ambientales, lo cual 
contribuyó a la estrategia municipal para el 
enfrentamiento al cambio climático, priori-
zando las medidas de educación, conserva-
ción y adaptación de los cultivos tradicio-
nales y los priorizados. 

2.- Satisfacción por los trabajadores agrícolas 
por la preparación mostrada por los estu-
diantes del 3º año de la carrera de Agro-
nomía del CUM Guamá para orientarlos y 
demostrarles las mejores prácticas. 

3.- Se valora la importancia de la introducción 
de resultados de investigaciones educativas 
en el territorio a través de la estrategia edu-
cativa aplicada.

4.- Se multiplica la importancia del CUM en 
el municipio por el aporte de los graduados 
a las diferentes estructuras, todas las accio-
nes educativas realizadas en esta investiga-
ción y su socialización con los trabajadores 
agrícolas.

5.- La estrategia implementada organiza los 
resultados de las investigaciones educati-
vas realizadas en el municipio para mejorar 
la educación ambiental de los trabajadores 
agrícolas. 

6.- Los estudiantes lograron una adecuada 
empatía con los trabajadores agrícolas, 
estableciendo vínculos de familiaridad y 
compromiso para educarlos a partir de sus 
experiencias, significando la importancia y 
necesidad de la implementación de esta es-
trategia. 
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Discusión 
La estrategia educativa aplicada estuvo 

dirigida a aprovechar los conocimientos de los 
estudiantes de la carrera de Agronomía para la 
educación ambiental de los trabajadores agrí-
colas en las diferentes formas productivas, lo-
grando la interrelación de los mismos. La in-
troducción de la estrategia educativa propició 
cambios en las relaciones entre los estudiantes, 
los trabajadores y el medioambiente, así como 
mayor atención al proceso de interacción profe-
sional en las áreas productivas. 

Los instrumentos aplicados permitieron 
interpretar las opiniones favorables y oportu-
nas de los especialistas, docentes y estudiantes 
acerca de las acciones educativas desarrolladas. 
Los trabajadores agrícolas sienten satisfacción 
con la orientación recibida y agradecen haber 
formado parte de la investigación por el nivel 
de conocimiento alcanzado.

Conclusiones
1. Con el análisis teórico de la temática, se 

pudo ratificar la existencia de un problema 
científico en el proceso investigativo en la 
formación de los ingenieros agrónomos del 
CUM, en su rol de educadores ambientales. 
Se constatan las escasas referencias a esta 
problemática, específicamente en los Cen-
tros Universitarios Municipales.

2. El diagnóstico aplicado a la muestra propi-
ció el análisis de instrumentos científicos 
que permitieron arribar a conclusiones so-
bre sus resultados. Estos constituyen evi-
dencias de la educación ambiental realiza-
da por los estudiantes  con los trabajadores 
agrícolas lo que necesita perfeccionarse en 
el Centro Universitario Municipal. 

3. La estrategia educativa que se propuso es 
pertinente porque responde a una necesidad 
profesional del CUM y la necesidad social 
del territorio municipal. Permite activar las 

necesidades educativas de los estudiantes 
universitarios hacia  los trabajadores, para 
dinamizar el proceso formativo desde la in-
vestigación educativa y así cumplir la mi-
sión social de la Universidad. 

4. La investigación permitió interpretar las 
opiniones de los especialistas y docentes 
consultados, en relación con la pertinencia 
y validez de la aplicación de las acciones en 
las áreas agrícolas escogidas, lo cual contri-
buye a la solución del problema científico 
identificado. 
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Figura 3.
Área sembrada con la intervención de los estudian-
tes.

Figura 4.
Área sembrada y en producción luego de la inter-
vención de los estudiantes.

Figura 1.
Demostración  práctica  de  los  estudiantes de la 
Carrera de Agronomía a los agricultores.   

Figura 2.
Profesores y  estudiantes de la Carrera de Agrono-
mía del CUM que participaron en la investigación.

Fuente propia

Fuente propia

Fuente propia

Fuente propia

Anexo 1.

Anexos

Extensión de Resultados Investigativos para la Educación Ambiental
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Encuesta a estudiantes de 
la carrera Ingeniería Agrónoma

Objetivo: Comprobar los conocimientos y la disposición que poseen 
los estudiantes de la carrera para instrumentar acciones investigativas para el 
mejor cuidado y preservación del medio ambiente en el municipio.

Estimado estudiante: solicitamos tu cooperación para que respondas 
la encuesta que a continuación te mostramos, los resultados que podamos 
obtener permitirá elevar la calidad de tu formación profesional y mejorar la 
preservación y cuidado del medio ambiente. Gracias.

1.- Tienes conocimiento de investigaciones medioambientales reali-
zadas o que se realizan en el municipio y disposición de participar en accio-
nes de educación ambiental con los trabajadores agrícolas.

Sí_____ No____ 

2.- Participación que han tenido en investigaciones ambientales.

Sí ____ (cuáles__________________________________________)  
No____  

3.- Consideras importante implementar resultados de investigaciones 
educativas ambientales en el municipio.

Sí ____ No_____  tal vez______

Muchas Gracias. 

Fuente propia

Anexo 2
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Entrevista grupal a docentes y directivos del CUM
   Objetivo: Conocer el estado en que se encuentran los cuadros y 

profesores de la carrera para la implementación de acciones investigativas 
ambientales con la participación de los estudiantes.

Estimados profesores: se está realizando una investigación en rela-
ción con el medio ambiente. Solicitamos su cooperación para que respon-
dan algunas preguntas como parte de una entrevista grupal necesaria a tal 
fin. De antemano les doy las gracias.

1. ¿Cuáles actividades de la Estrategia Medioambiental del 
CUM responden a investigaciones educativas?

2. ¿Cómo se aprovechan las potencialidades de los estudiantes 
de la carrera de Agronomía en el desarrollo de actividades de socialización 
de resultados científicos para la conservación del medio ambiente?

3. ¿Cómo se tienen en cuenta las posibilidades que brindan 
los procesos de la formación para desarrollar actividades de educación am-
biental que han sido resultados de investigaciones científicas?

4. Ofrezca recomendaciones para mejorar la implementación 
de los resultados de investigaciones científicas en la solución a los proble-
mas ambientales de las comunidades del municipio. 

Gracias por su colaboración.

Anexo 3

Fuente propia

Extensión de Resultados Investigativos para la Educación Ambiental
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Recursos de Afrontamiento Utilizados por el Movimiento de 
Mujeres López Arellano y Aledaños (Momuclaa)

Coping Resources Used by the López Arellano and 
neighboring Women's Movement (Momuclaa)

El presente trabajo tiene como fin determinar los recursos de afrontamien-
to utilizados en las mujeres víctimas de violencia doméstica, perteneciente al Mo-
vimiento de Mujeres de la Colonia López Arellano y Aledaños (MOMUCLAA). 
Se utilizó el enfoque cuantitativo, tomando como instrumentos para la recolección 
de  datos una escala tipo Likert profundizando en las categorías apoyo social, 
apoyo espiritual, expresión emocional abierta, evitación y solución del problema. 
La muestra en este estudio fue de 40 mujeres. Los resultados manifiestan que las 
mujeres pertenecientes a este movimiento si utilizan recursos de afrontamiento 
y buscan solucionar el problema, así también se refleja que la expresión emo-
cional abierta es el recurso menos utilizado. Es de vital importancia generar en 
la sociedad un compromiso para el abordaje de este recurso menos utilizado. La 
prevención e intervención mediante un plan de seguimiento desde la población 
estudiantil y catedráticos de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras en el Valle de Sula UNAH-VS u otra organización edu-
cativa sería conveniente para crear un impacto positivo en la salud mental y salud 
física de cada miembro del movimiento MOMUCLAA.       

 Palabras clave: violencia doméstica, efectos psicológicos, salud mental, 
salud física. 
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INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente estudio es co-

nocer los recursos de afrontamiento que utili-
zan las mujeres Movimiento de Mujeres de la 
Colonia López Arellano y Aledaños (MOMU-
CLAA), en el municipio de Choloma, departa-
mento de Cortés, Honduras.

El movimiento surgió de los clubes de 
Amas de Casa en la comunidad y realiza ac-
ciones en contra de la violencia en todas sus 
formas y, desarrollan acciones para producir 
cambios positivos en la sociedad. Las mujeres 
que integran esta organización son de diferen-
tes edades, distinto nivel económico, educativo, 
religioso, político y cultural. Este movimiento 
tiene cobertura en 22 comunidades, asimismo, 
se encuentra en constante desarrollo educativo, 
ya que diferentes organizaciones contribuyen a 
fortalecer sus conocimientos por medio de for-
maciones integrales.

 El movimiento de mujeres MOMU-
CLAA tiene más de 28 años de trabajo en la 
lucha por la igualdad de derechos, sobre todo 
para las mujeres que sufren diferente tipo de 
violencia como ser violencia doméstica, vio-
lencia física, sexual y violencia psicológica. 
También se caracteriza por su espíritu de co-
laboración con organizaciones, instituciones 
educativas, grupos investigativos, medios de 
comunicación, con el objetivo de proyectarse 
con la sociedad y de esta manera dar a conocer 
la realidad en la que viven las mujeres pertene-
cientes al movimiento. 

Según un artículo publicado en el perió-
dico The New York Times en el año 2019, las 
mujeres de Choloma piden ayuda al organismo 
Oficina Municipal de Mujer de Choloma, para 
combatir los casos de violencia doméstica. En 
el año 2018 se presentaron cerca de 5,000 casos 
de violencia en San Pedro Sula.  

ABSTRACT
The purpose of this work is to determine the coping resources used 

in women victims of domestic violence, belonging to the Women's Move-
ment of the López Arellano y Aledaños neighborhood (MOMUCLAA). The 
quantitative approach was used, using a Likert-type scale as instruments for 
data collection, delving into the categories social support, spiritual support, 
open emotional expression, avoidance and problem solving. The sample in 
this study was 40 women. The results show that women belonging to this 
movement do use coping resources and seek to solve the problem, thus it 
is also reflected that open emotional expression is the least used resource. 
It is vitally important to generate a commitment in society to address this 
less-used resource. Prevention and intervention through a monitoring plan 
from the student population and professors of the Psychology career at the 
National Autonomous University of Honduras in the Sula Valley UNAH-VS 
or another educational organization would be convenient to create a positive 
impact on mental health and physical health of each member of the MOMU-
CLAA movement.

 Keywords: domestic violence, psychological effects, mental health, 
physical health.
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  Honduras es un país donde lamentable-
mente existen altos índices de violencia, según 
los informes de (CONADEH, 2012), las viola-
ciones a derechos humanos contra las mujeres 
han incrementado, siendo los departamentos de 
Francisco Morazán y Cortés los que presentan 
mayor número de quejas, registrándose dife-
rentes tipos de violencia, entre ellas, violencia 
psicológica, violencia física, violencia econó-
mica así también la violación de derechos tales 
como: derecho a la justicia, derecho a la vida y 
derecho al trabajo.

Los diferentes tipos de violencia en las 
diferentes edades que sufre la población feme-
nina  ha tenido un registro a través de los años, 
según (Hernández, 2014), Puerto Cortés es un 
municipio donde las mujeres también están ex-
puestas a la violencia, dentro de las que preva-
lecen el abuso emocional, abuso físico y abuso 
económico. Así también se presenta un número 
mayor de 1,700 denuncias por concepto de vio-
lencia doméstica. 

En Honduras,  las mujeres viven una 
realidad crítica ya que la violencia hacia  ellas 
se  ha incrementado en los últimos años. Algu-
nos de los factores que influyen en la violencia, 
la desigualdad, pobreza, corrupción, militari-
zación, crimen organizado, narcotráfico (Infor-
me de Organizaciones Feministas de Honduras 
2014). 

Conocer los recursos de afrontamiento 
que utilizan estas mujeres es de vital importan-
cia para el desarrollo de la sociedad ya que, en 
Honduras las cifras de violencia doméstica son 
elevadas y, que otras mujeres conozcan los tipos 
de afrontamiento que utiliza este movimiento, 
tendría un impacto positivo en el abordaje de 
los problemas relacionados a la violencia do-
méstica. 

El término afrontamiento (Lazarus y 
Folkman 1986 citado en Lancheros y Peñuela, 
2016) lo definen como los esfuerzos cognitivos 
y conductuales constantemente cambiantes, 

que se desarrollan para manejar las demandas 
específicas que son valoradas como situaciones 
que exceden o desbordan los recursos de una 
persona. Es por ello, que un abordaje adecuado 
del afrontamiento tendrá ajuste  al bienestar del 
individuo, llevando a un buen funcionamiento 
en la salud física y salud mental, así también,  
en su funcionamiento social.  

La muestra que se utilizó fue de 40 mu-
jeres pertenecientes a la colonia López Arellano 
y algunas con su lugar de origen en comuni-
dades cercanas. Para la recolección de datos se 
manejó una escala tipo Likert, los resultados 
obtenidos reflejan los recursos de afrontamien-
to que utilizan las mujeres para la solución de 
problemas.

Dentro de los recursos más utilizados 
por las mujeres pertenecientes al movimiento 
MOMUCLAA están la solución de problemas, 
que quiere decir que siempre buscan estrategias 
que las lleve a la solución de los mismos, el 
apoyo social es una medida de afrontamiento 
porque se vuelve muy importante tener a per-
sonas que formen parte de su círculo cercano 
con quien compartir situaciones que afectan su 
bienestar físico y emocional. 

El apoyo espiritual es otro indicador 
utilizado por las mujeres de MOMUCLAA en 
la búsqueda de solución de problemas. Cuan-
do las personas se encuentran en un estado de 
crisis la religión toma un papel importante en 
la vida diaria de las personas (Koenig y Pérez 
2000). 

La evitación es otro mecanismo de 
afrontamiento utilizada por las mujeres perte-
necientes al movimiento MOMUCLAA, este 
mecanismo hace relación con las actividades 
que realizan para evadir, olvidar o distraerse de 
la situación problema que están experimentan-
do en el transcurso de su vida. 

De los mecanismos de afrontamiento 
menos utilizado se encontró la expresión emo-



57

Recursos de Afrontamiento Utilizados por el Momuclaa

cional abierta, puesto que no expresan sus emo-
ciones; se les hace difícil decir la emoción que 
están experimentando en los momentos críticos 
de su vida. 

De esta forma, si toman en cuenta los 
datos obtenidos, será una medida de abordaje 
en la problemática que viven las mujeres que 
son víctimas de violencia y, de esta manera, ge-
nerar un cambio positivo en la salud mental y 
física de cada mujer que vive en un ambiente 
hostil a causa de cualquier tipo de violencia. 
Uno de los resultados positivos a largo plazo 
que tendrá el abordaje de esta problemática será 
la prevención de trastornos psicológicos. 

Tener conocimiento sobre los recursos 
de afrontamiento que utilizan y que menos uti-
lizan las mujeres del movimiento de MOMU-
CLAA, brinda una pauta a la carrera de Psico-
logía de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras en el Valle de Sula u otra universidad 
del país que esté interesada en lograr un aborda-
je preventivo y de intervención en la salud men-
tal de las mujeres que pertenecen al movimien-
to.  Asimismo, crear un plan de trabajo dirigido 
a las mujeres de MOMUCLAA con actividades 
que hagan énfasis en los recursos menos utili-
zados, entre ellos la expresión emocional abier-
ta. También al brindar conocimientos teóricos 
y prácticos se lograría un dominio de este tipo 
de recursos de afrontamiento y, por ende, se lo-
grará bienestar físico, psicológico, social y de 
esta manera se daría seguimiento a la línea de 
prevención e intervención en la salud de cada 
una de las mujeres. 

Para las mujeres del movimiento MO-
MUCLAA también es importante el manejo de 
técnicas psicológicas como herramientas para 
el manejo del estrés, ansiedad, depresión ya 
que ser víctima de cualquier tipo de violencia 
genera un daño físico, psico y socioemocional 
en las personas. 

Material y métodos

El estudio fue realizado con un enfoque 
cuantitativo con un diseño no experimental y 
con un alcance descriptivo. Para la recolección 
de datos se utilizó una escala tipo Likert, con un 
total de 26 ítems.

La escala estaba constituida con las si-
guientes categorías: apoyo social, apoyo espi-
ritual, solución del problema, evitación y ex-
presión emocional abierta. Con los indicadores 
nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. 

La muestra utilizada fue no probabi-
lística por conveniencia, ya que la misma fue 
accesible a las personas que realizan la inves-
tigación, cabe resaltar que las mujeres que for-
maron parte del estudio accedieron de manera 
voluntaria y estuvieron al alcance de las inves-
tigadoras. 

Con un total de 40 mujeres, algunas pro-
cedentes de los barrios cercanos del centro de la 
Colonia López Arellano, otras se trasladaron a 
la oficina del movimiento MOMUCLAA con 
sede en la colonia ya mencionada. Los instru-
mentos fueron aplicados de forma individual, 
cada de una de ellas  mostró interés en la in-
vestigación. Se estuvo pendiente durante todo 
el proceso, aclarando dudas para una mejor 
comprensión en cada ítem del instrumento. Al 
final de la aplicación brindaron un tiempo para 
compartir con las investigadoras, hablando un 
poco de sus experiencias de la vida diaria.  

Durante el proceso investigativo se rea-
lizaron varias visitas a la colonia López Arella-
no, lugar donde está ubicado el espacio físico 
para reuniones del movimiento, en primer lu-
gar, hubo comunicación con la coordinadora de 
MOMUCLAA Melania Reyes, con quien pro-
gramó la primera visita.

Asimismo, en esta reunión inicial con 
Melania Reyes y su madre Marta Velásquez, 
quien es fundadora del movimiento, dieron a 
conocer lo que se pretendía realizar con las in-
tegrantes del movimiento y la contribución al 
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Figura 1.
Apoyo Social Utilizado por las Mujeres del MO-
MUCLAA.

Figura 2.
Solución del Problema Utilizado por las Mujeres 
del MOMUCLAA.

Fuente propia

Fuente propia

De acuerdo con los datos expresados 
en la fi gura solución del problema, el 43 % de 
las mujeres de MOMUCLAA siempre buscan 
apoyo espiritual, un 29 % algunas veces, 19 % 
nunca y 10 x% casi siempre. Quiere decir que 
buscar de Dios, asistir a una iglesia y reunirse 
con el grupo de hermanos (as) es una forma en 
el que ellas depositan su impotencia, tristeza o 
desánimo cuando atraviesan una crisis con sus 
parejas (Figura 2).
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De acuerdo con los datos expresados en 
el gráfi co, el 43 % de las mujeres de MOMU-
CLAA siempre buscan apoyo espiritual, un 29 

mejoramiento de la salud mental que como es-
tudiantes de la carrera de Psicología de UNAH-
VS se pretendía dejar. En la segunda visita a la 
sede se conocieron varias mujeres que forman 
parte del movimiento, este fue un encuentro 
agradable con mucho conocimiento de ambas 
partes, también se aplicó el instrumento cuida-
dosamente, ya que algunas de ellas, no tuvieron 
la oportunidad de aprender a leer y a escribir. 
Asimismo, se les brindó los gastos de transpor-
te y alimentación a cada una de ellas.  En la 
tercera visita que se realizó a la López Arellano 
se dio  seguimiento a la aplicación de la escala, 
muchas no pudieron llegar a la sede por moti-
vos personales se visitaron en sus domicilios. 
Todas las mujeres a las que se tuvo la oportu-
nidad de entrevistar, mostraron interés y una 
actitud positiva en lo que se estaba realizando.

Resultados
En este apartado se describe cada una 

de las categorías del estudio: apoyo social, apo-
yo espiritual, solución del problema, evitación 
y expresión emocional abierta. 

Para la representación de los resultados 
se utilizaron gráfi cas de barra para cada cate-
goría que representan con porcentajes de las 
respuestas sobre los recursos de afrontamiento 
que utilizan las mujeres pertenecientes al MO-
MUCLAA.

En el Apoyo Social su indicador más 
alto es siempre con un porcentaje de 42 %, al-
gunas veces con 32 %, casi siempre con 14 % 
y nunca con un 12 %. Esta dimensión describe 
que las mujeres de MOMUCLAA buscan apo-
yo con un amigo (a), un familiar, un vecino, con 
sus compañeras de la organización u otra per-
sona cuando pasan por una situación estresante 
o difícil en su vida o  a su red  para sentirse 
protegidas y acompañadas (Figura 1).
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Figura 3.
Apoyo Espiritual Utilizado por las Mujeres del MO-
MUCLAA.

Figura 5.
Expresión Emocional Abierta Utilizada por las Mu-
jeres del MOMUCLAA.

Figura 4.
Evitación Utilizada por las Mujeres del MOMU-
CLAA.

Fuente propia

Fuente propia

Fuente propia

% algunas veces, 19 % nunca y 10 % casi siem-
pre. Quiere decir que buscar de Dios, asistir a 
una iglesia y reunirse con el grupo de hermanos 
(as) es una forma en el que ellas depositan su 
impotencia, tristeza o desánimo cuando atravie-
san una crisis con sus parejas (Figura 3).
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Los resultados muestran que la pobla-
ción estudiada utiliza la evitación como recurso 
de afrontamiento, el indicador siempre con un 
porcentaje de 45 %, algunas veces con 29 %, 
nunca con 17 % y casi siempre con un 10 %. 
La persona al implementar este recurso busca 
evadir, olvidar y distraer su mente del problema 
con la realización de cualquier actividad (Figu-
ra 4).
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Los resultados obtenidos en la dimen-
sión expresión emocional abierta es la menos 
utilizada por la población con un 63%  en el 
indicador nunca, 23% en   algunas veces,  6% 
en casi siempre y un 8% en siempre. Este recur-
so de afrontamiento se relaciona con poder des-
ahogarse y generar benefi cios como: mejorar 
la toma de decisiones, disminución del estrés y 
ansiedad. (Figura 5).
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Discusión     
Es de gran importancia para la sociedad 

conocer la realidad en la que viven las muje-
res del movimiento MOMUCLAA, la forma en 
que ellas enfrentan sus problemas y continúan 
con sus vidas hace una referencia sobre el esta-
do de la salud mental. Formar parte de un abor-
daje de intervención como preventivo guiará a 
un camino de cambio para mejorar la calidad 
de vida de las mujeres que sufren cualquier tipo 
de violencia. 

Haciendo referencia a los datos obte-
nidos en el estudio recursos de afrontamiento 
utilizados en las víctimas de violencia domés-
tica, perteneciente al Movimiento de Mujeres 
de la Colonia López Arellano y Aledaños, MO-
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MUCLAA, se puede observar que los recursos 
que más utilizan en la solución de problemas 
es apoyo social. Quiere decir que las relaciones 
sociales forman parte en la búsqueda de solu-
ciones en las situaciones conflictivas de la vida 
de las mujeres es tener a alguien como un fami-
liar, un amigo o amiga, una persona o personas 
que formen parte de su círculo cercano tiene 
efectos positivos en la solución de problemas 
como también en mantener un equilibrio en el 
estrés, salud física a causa de la violencia que 
sufren en su vida diaria. La búsqueda de apoyo 
social con familiares, autoridades o profesiona-
les con el fin de solución de problemas también 
es un estilo de afrontamiento en mujeres que vi-
ven violencia conyugal según estudio realizado 
en el Estado de México. 

Otro de los recursos utilizados es la 
solución del problema, tratar de examinar las 
causas y hacerle frente a la dificultad. Crear un 
plan con pasos establecidos forma parte de las 
acciones para hacerle frente a la crisis,  como 
también lograr una solución del conflicto que se 
presenta en su vida. Los datos obtenidos en este 
recurso de afrontamiento coinciden con los re-
sultados de un estudio hecho por Adán, Timare, 
Guerrero, Ortiz, (2015) en este encontraron que 
la resolución de problemas es uno de los recur-
sos con mayores puntuaciones en las mujeres 
que sufren violencia. 

El apoyo espiritual es otra estrategia 
en la búsqueda de solución de los problemas, 
para ellas buscar consuelo en su comunidad 
de fe, creer que Dios tiene un propósito en su 
vida porque les da consuelo y brinda un sus-
tento a la solución de sus problemas. Muchas 
personas que sufren violencia utilizan recursos 
de afrontamiento entre ellos la religión, ya que 
en un estudio realizado en Guatemala se descri-
be como uno de los recursos más importantes 
que utilizan las mujeres víctimas de violencia 
generando impactos positivos en la solución de 
problemas (Meléndez Guillén,  L. 2011). 

Dentro de los recursos menos utiliza-
dos, la evitación forma parte de ello, según los 
datos obtenidos en este recurso de afrontamien-
to, las mujeres toman acciones de huir en cierta 
forma de la situación que están atravesando en 
su vida. Algunas actividades que se relacionan 
con la evitación son el consumo de sustancias 
y el comer en exceso. Los datos reflejados en 
este recurso ponen en riesgo la salud física y 
salud emocional de las mujeres pertenecientes 
al movimiento. 

También estos resultados se relacionan 
con un estudio realizado en Bogotá por estu-
diantes de la Facultad de Psicología en el año 
2016, esta se hizo con el fin de conocer las es-
trategias de afrontamiento en mujeres víctimas 
de violencia de su pareja. Ellos encontraron que 
las mujeres utilizan la evitación o la negación 
como estrategia de afrontamiento. 

Cuando las mujeres son víctimas de 
violencia se les dificulta enfrentar el problema 
de una forma activa, al contrario, toman un rol 
pasivo y evitativo a la espera de un futuro cam-
bio en la actitud del agresor. Las mujeres tien-
den a reducir las emociones negativas (Castillo, 
E. 2007). 

Otro de los recursos menos utilizado es 
la expresión emocional abierta, las participan-
tes expresaron que utilizan con muy poca fre-
cuencia esta estrategia. La expresión emocional 
abierta hace referencia a los métodos que van 
dirigidos a la manifestación de emociones, la 
falta de ellas, puede causar daños en la salud 
ya que expresarlas de manera positiva se vuel-
ve necesario para un equilibrio psicológico y, 
la represión de estas puede generar un malestar 
emocional, así mismo puede ser causa de desa-
rrollo de un trastorno psicológico como estrés, 
ansiedad o depresión. 

En Argentina (Callejas, López y Ál-
varez 2013) realizaron un estudio con 50 mu-
jeres víctimas de violencia y encontraron que 
las estrategias de afrontamiento más utilizadas 
fueron búsqueda de apoyo social, la religión, 



61

Recursos de Afrontamiento Utilizados por el Momuclaa

solución de problemas, estrategias de espera y 
evitación emocional, la estrategia menos utili-
zada es la autonomía. 

La importancia de la expresión emocio-
nal dentro del contexto emotivo e interpersonal, 
esta ha sido considerada como uno de los recur-
sos básicos con los que el individuo debe contar 
(Sánchez Aragón, 2007).     

 
Reflexión de las investigadoras

Elegir un tema que genere un impacto 
en la sociedad, influye en la forma de pensar, 
sentir, así también en realizar acciones con la 
intención de contribuir al desarrollo de una 
sociedad más justa. Es por ello, que tomar en 
cuenta esta población del  MOMUCLA, no solo 
ayudó al conocimiento en el campo de la in-
vestigación, sino también a conocer los aportes 
positivos que puede realizar el área psicológica 
en cada una de las integrantes del movimiento. 

Durante el tiempo que se compartió 
con estas mujeres, se pudo acercar un poco a 
las realidades de su vida. El conversar, reír y 
generar una empatía con ellas, hizo que su es-
píritu lleno de esperanza, el cual nació a través 
de sus luchas constantes que iniciaron y se han 
mantenido durante años, provocaran en cada 
investigadora sentimientos de una profunda ad-
miración hacia ellas.  

Al conocer su historia de lucha por la 
igualdad de derechos en Honduras, sirvió para 
darse cuenta de que su interés de reducir los 
índices de violencia hacia la mujer hondureña 
lleva varias generaciones de esfuerzo. El coraje 
con  que las mujeres de este movimiento en-
frentan las situaciones difíciles de su vida y la 
manera en que ellas buscan soluciones no solo 
a sus conflictos, sino también a mantener un 
compromiso de apoyo constante con las demás, 
son acciones que  demuestran  que la empatía es 
una característica en su personalidad.

Además, se llegó a la conclusión de que 
este estudio sería el primer paso que  conduciría 
a un camino de cambio para las mujeres, jóve-
nes y niñas de Honduras. 

A partir de los datos obtenidos del estu-
dio realizado se daría el siguiente paso; la en-
trega de resultados al movimiento y, posterior-
mente, realizar acciones que beneficien la salud 
mental del grupo de mujeres, proyectar los re-
sultados por medio de publicaciones, gestionar 
con organizaciones educativas, como carrera 
de Psicología UNAH-VS u otra universidad, 
para crear un plan estratégico que conduzca al 
bienestar de la salud mental. De esta forma, este 
tipo de acciones en conjunto al MOMUCLAA 
tendrá beneficios a corto, mediano y largo plazo 
en las familias de cada una de las integrantes. 

Como estudiantes, de la licenciatura 
en Psicología, tener un contacto con este mo-
vimiento generó un compromiso con grupos 
vulnerables, al incitar a estudios futuros, en es-
pecial a investigaciones con enfoques mixtos, 
pues se considera que tendría mayores benefi-
cios para los grupos relacionados y en especial 
para el movimiento.  

En el plan estratégico será conveniente 
que se tome en cuenta los recursos menos uti-
lizados por las mujeres (expresión emocional 
abierta y evitación). Asimismo, el entendimien-
to de terminos como inteligencia emocional, 
autoestima, autoconcepto, técnicas para el ma-
nejo del estrés y ansiedad, etc., contribuirá al 
bienestar en la salud de las mujeres. 

Conocer la valentía que forma parte de 
este grupo de mujeres es una oportunidad de 
crecimiento en la vida de los involucrados del 
proyecto, asimismo se agradece al comité de 
investigación de la carrera de Psicología de la 
UNAH-VS, por motivar a realizar la interven-
ción y, que el elegir este tipo de temas en la 
población, es de gran importancia para el desa-
rrollo del país.    
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Círculos de Lectura de Artículos de Investigación para el Fomento de 
la Cultura Científica: El Caso de la Iniciativa “Con Ciencia”
Reading Circles of Research Articles for the Promotion of Scientific Culture: 

The Case of the Initiative "With Science"

Resumen

El siguiente informe presenta la fundamentación teórica y operativa de 
los círculos de lectura “Con Ciencia”, una iniciativa promovida desde la Maes-
tría en Psicología Clínica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
“Con Ciencia” surge ante la necesidad de promover una cultura científica en la 
comunidad, tratando temas de la Psicología y las Ciencias Sociales. Únicamente 
se seleccionan artículos de reciente publicación en revistas de alto impacto. Los 
beneficiarios incluyen estudiantes y egresados a nivel de pregrado, maestría y 
doctorado, profesionales de la Psicología y de otros campos, tanto del contexto 
nacional como internacional. 

En “Con Ciencia” se discuten artículos publicados en inglés y en español. 
Los círculos de lectura se llevan a cabo por medio de una plataforma digital, por 
lo que resulta sumamente accesible para los participantes. Las reuniones inician 
con una presentación del artículo a discutir, enunciando el título, autores, nombre 
de la revista, año de publicación y dando lectura al resumen del artículo. Posterior-
mente se realiza una discusión no-estructurada del manuscrito, tomando en cuenta 
los elementos teóricos, metodológicos, resultados, implicaciones, limitaciones y 
futuras investigaciones. Se procura realizar críticas constructivas de los artículos, 
vinculando el contenido con el de otros estudios y con el contexto del participante. 
Este informe presenta evidencias para justificar proyectos como “Con Ciencia” y 
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Círculos de Lectura de Artículos de Investigación para el Fomento 
de la Cultura Científica: El Caso de la Iniciativa “Con Ciencia”

Summary
The following report presents the theoretical and operational foundations 

of the "Con Ciencia" reading circles, an initiative promoted by the Master's De-
gree in Clinical Psychology at the National Autonomous University of Honduras. 
"With Science" arises from the need to promote a scientific culture in the com-
munity, dealing with issues of Psychology and Social Sciences. Only recently 
published articles in high impact journals are selected. The beneficiaries include 
students and graduates at the undergraduate, master's and doctorate levels, pro-
fessionals in Psychology and other fields, both in the national and international 
context.

In “Con Ciencia” articles published in English and Spanish are discussed. 
The reading circles are carried out through a digital platform, making it highly 
accessible to participants. The meetings begin with a presentation of the article 
to be discussed, stating the title, authors, name of the journal, year of publication 
and reading the abstract of the article. Subsequently, an unstructured discussion of 
the manuscript is carried out, taking into account the theoretical and methodolo-
gical elements, results, implications, limitations and future research. Constructive 
criticism of the articles is sought, linking the content with that of other studies 
and with the participant's context. This report presents evidence to justify projects 
such as "Con Ciencia" and offers details of its operation. In the same way, the im-
pressions of some of its beneficiaries are shared, who mention how useful it is to 
have a space for scientific discussion.

Keywords: reading, science, reading circles, book club, popular science.

ofrece detalles de su operatividad. De igual manera, se comparten las impresiones 
de algunos de sus beneficiarios, quienes mencionan lo provechoso que es tener un 
espacio de discusión científica. 

Palabras clave: lectura, ciencia, círculos de lectura, club de lectura, divul-
gación científica.
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Introducción 
La cultura constituye elementos edu-

cativos, formativos, de desarrollo o de perfec-
cionamiento de las facultades morales e inte-
lectuales del ser humano; es tanto un proceso 
de la actividad humana así también como el 
resultado de dicha actividad (Altieri Megale, 
2001). De manera específica, la cultura cientí-
fica se compone de creencias, significados, re-
glas de comportamiento y valores epistemoló-
gicos (Quintanilla Fisac, 2010). Está asociada 
al desarrollo de destrezas y habilidades cogniti-
vas que permiten la comprensión de procesos y 
técnicas propias de la ciencia (Arias Monge & 
Navarro Camacho, 2017).

Se debe considerar que el proceso de 
investigación se encuentra completo hasta que 
sus resultados han sido expuestos a la comu-
nidad científica, la manera más tradicional de 
realizarlo es por medio de revistas científicas 
las cuales contienen un repositorio acumulado 
acerca de un tema en particular. Los artículos 
científicos forman parte de estos repositorios y 
comúnmente son reportes de estudios empíri-
cos, revisión de literatura o artículos de índo-
le teórico, metodológico o de estudio de casos 
(American Psychological Association, 2010).

Las instituciones de educación superior 
basan su quehacer en los pilares de la docen-
cia, vinculación e investigación. En el caso de 
la Universidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), a pesar de la creciente producción 
científica de esta institución, aún queda el reto 
de continuar fomentando una cultura investiga-
tiva (Zorto Aguilera, 2016). En tal sentido, tan-
to la producción, como el consumo científico 
son importantes para la comunidad universita-
ria y sociedad en general. Esto permite tomar 
decisiones basadas en evidencia. Actualmente 
existe una gran cantidad de artículos científicos 
publicados en miles de revistas distintas. De tal 

manera que los procesos de búsqueda literaria 
pueden ser agotadores y demandar excesivo 
tiempo (Grewal, Kataria, & Dhawan, 2016). 

Además, es notable mencionar que la 
calidad científica no es una cualidad presente en 
todas las revistas y artículos. Por ejemplo, las 
revistas depredadoras son aquellas que cobran 
a los autores por publicar sus artículos, pero 
sin que los documentos pasen por procesos de 
revisión por pares. En muchas ocasiones esto 
resulta en publicaciones de baja calidad que 
dañan a la comunidad científica (Beall, 2016). 
Esta situación es más alarmante al considerar el 
rápido crecimiento de dichas revistas depreda-
doras (Ayeni & Adetoro, 2017). 

De tal manera que el lector tiene el reto 
de encontrar literatura especializada publicada 
en revistas que velen por la calidad científica de 
sus publicaciones. Una opción de búsqueda es 
la base de datos Scopus, la cual cubre una varie-
dad de revistas, actas de conferencias y libros 
que han pasado por revisiones para asegurar los 
criterios de calidad científica (Baas, Schotten, 
Plume, Coté, & Karimi, 2020). 

Estudios llevados a cabo con estudian-
tes y docentes universitarios en México, mues-
tran que, a pesar de que ambos grupos pueda n 
llevar a cabo búsquedas de fuentes científicas 
en internet, el proceso de indagación  resulta 
más fácil para los estudiantes.  Adicionalmente, 
menos de la mitad de los participantes realiza-
ron algún tipo de validación de la información 
recolectada, indicando que existe un problema 
relacionado a las competencias digitales y a la 
reflexión crítica en el ámbito universitario (Gó-
mez-Loperana & Alcocer-Tinajero, 2013).

Los grupos de lectura ofrecen espacios 
para la discusión significativa de los temas de 
interés y fomentan la formación de redes profe-
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sionales (Burbank & Kauchak, 2010). Además, 
la lectura de artículos científicos permite que 
el lector esté constantemente actualizado sobre 
los cambios y avances de su disciplina (Subra-
manyam, 2013). 

Este informe detalla las particularidades 
del proyecto “Con Ciencia”, el cual consiste en 
círculos de lectura de artículos científicos. En 
los siguientes apartados se plantea  el propósito, 
la forma de operar, el testimonio de participan-
tes y las limitaciones del  mismo.

Proyecto “Con Ciencia”
Propósito del proyecto 

En consideración a lo anteriormente ex-
puesto la Maestría en Psicología Clínica de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
ha iniciado el proyecto “Con Ciencia”, cuyo 
objetivo es promover una cultura científica, éti-
ca y de colaboración entre la comunidad uni-
versitaria y profesional mediante la lectura y 
discusión de artículos científicos en el campo 
de la Psicología y las Ciencias Sociales. 

De esta forma se pretende fomentar una 
cultura científica crítica.  en donde los partici-
pantes de “Con Ciencia” sean capaces de elabo-
rar construcciones teóricas y prácticas basadas 
en evidencia, diferenciando entre postulados 
científicos y pseudocientíficos. Por este medio 
también se espera promover las capacidades 
de autorreflexión sobre las propias creencias y 
prácticas. Extensivamente,  se desea desarrollar 
competencias relacionadas a la difusión de los 
productos derivados de las investigaciones rea-
lizadas por los beneficiarios.

Procedimientos 
Actividades

1. Reclutamiento de miembros para el Club 

de Lectura “Con Ciencia”.

2. Identificación de artículos científicos en 
revistas registradas en Scopus, tanto en 
inglés como en español.

3. Organizar espacios para la discusión de 
artículos científicos. 

4. Desarrollar las reuniones de “Con Cien-
cia” cuatro veces al mes, incluyendo se-
siones para artículos en inglés y en es-
pañol. Cada reunión tiene una duración 
aproximada de 80 minutos.

Delimitación en los tipos de artículos 
discutidos

Se limita la búsqueda de artículos en 
revistas registradas en Scopus, preferiblemente 
aquellos publicados en los últimos 10 años. Las 
reuniones tienen un tono amigable y de flujo 
flexiblef discutiendo la fundamentación teórica 
del artículo,  las particularidades metodológicas 
del estudio, debatir los resultados, comentar las 
implicaciones y limitaciones del estudio y, fi-
nalmente las futuras investigaciones.  

Los artículos pertenecen al campo de la 
Psicología y las Ciencias Sociales. Un reto par-
ticular ha sido la inclusión de artículos en espa-
ñol, esto considerando que los manuscritos pu-
blicados en inglés gozan de mayor visibilidad 
y son citados con mayor frecuencia que los ar-
tículos publicados en otros idiomas (Di Bitetto 
& Ferreras, 2017). Por lo que “Con Ciencia” ha 
optado por tener dos subgrupos de lectura, uno 
para artículos en inglés y otro para artículos en 
español, muchos participantes asisten a ambas 
sesiones. En la Tabla 1 se muestra un resumen 
de las sesiones de “Con Ciencia”.

Círculos de Lectura de Artículos de Investigación para el Fomento 
de la Cultura Científica: El Caso de la Iniciativa “Con Ciencia”
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Tabla 1:

Detalle de las Sesiones de “Con Ciencia”, Según Número de Participantes y Detalles Bibliográficos de los 
Documentos Discutidos.

Participantes Autor Artículo Año Revista 

9 Catalina 
Echeverri-Gallo 

Significados y 
contribuciones de las 
prácticas profesionales a la 
formación de pregrado en 
psicología. 

2018 
Avances en 
Psicología 
Latinoamericana 

5 

Sanne Dekker, 
Nikki C. Lee, 
Paul Howard-
Jones y Jelle 
Jolles 

Neuromyths in education: 
Prevalence and predictors of 
misconceptions among 
teachers 

2012 Frontiers in 
Psychology 

10 
Enrique Bonilla 
Algovia y Esther 
Rivas Rivero 

Propiedades psicométricas 
de la versión reducida de la 
Escala de Mitos sobre el 
Amor en una muestra de 
estudiantes colombianos 

2018 Suma Psicológica 

15 Tomasz 
Witkowsk 

Thirty-Five Years of 
Research on Neuro-
Linguistic Programming 

2010 Polish Psychological 
Bulletin 

14 

Eugenia López, 
Belén Mesurado 
y Paulina 
Guerra 

Distintos estilos del sentido 
del humor y su relación con 
las 
conductas agresivas físicas y 
verbales en adolescentes 
arge6ntinos 

2019 
Interdisciplinaria: 
Revista de Psicología 
y Ciencias Afines 

18 

Asheley 
Landrun; Alex 
Olshansky y 
Richars Othello 

Differential susceptibility to 
misleading flat earth 
arguments on Youtube 

2019 Media Psychology 

13 
Luis Fernández-
Rio y Manuel 
Vilariño 

Mitos de la psicología 
positiva: maniobras 
engañosas y pseudociencia 

2016 Papeles del Psicólogo 

9 
Anna Arlinghaus 
y Friedhelm 
Nachreiner 

When Work Calls—
Associations Between Being 
Contacted Outside of 
Regular Working Hours for 
Work-Related Matters and 
Health 

2013 Chronobiology 
International 

9 

Celia Martí-
García, Manuel 
Fernández-
Alcántara, Laura 
Ruiz-Martín, 
Rafael 
Montoya-
Juárez, César 
Hueso-Montoro 
y M. Paz García-
Caro 

La muerte ante uno mismo. 
Respuestas de jóvenes 
estudiantes ante el 
pensamiento de la propia 
muerte 

2017 Anales de Psicología 

15 

Minna Lyons, 
Ashleigh 
Messenger, 
Rebecca Perry y 
Gayle Brewer 

The Dark Tetrad in Tinder: 
hook-up app for high 
psychopathy individuals, 
and a diverse utilitarian tool 
for Machiavellians? 

2020 Current Psychology 
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Participantes Autor Artículo Año Revista 

9 Catalina 
Echeverri-Gallo 

Significados y 
contribuciones de las 
prácticas profesionales a la 
formación de pregrado en 
psicología. 

2018 
Avances en 
Psicología 
Latinoamericana 

5 

Sanne Dekker, 
Nikki C. Lee, 
Paul Howard-
Jones y Jelle 
Jolles 

Neuromyths in education: 
Prevalence and predictors of 
misconceptions among 
teachers 

2012 Frontiers in 
Psychology 

10 
Enrique Bonilla 
Algovia y Esther 
Rivas Rivero 

Propiedades psicométricas 
de la versión reducida de la 
Escala de Mitos sobre el 
Amor en una muestra de 
estudiantes colombianos 

2018 Suma Psicológica 

15 Tomasz 
Witkowsk 

Thirty-Five Years of 
Research on Neuro-
Linguistic Programming 

2010 Polish Psychological 
Bulletin 

14 

Eugenia López, 
Belén Mesurado 
y Paulina 
Guerra 

Distintos estilos del sentido 
del humor y su relación con 
las 
conductas agresivas físicas y 
verbales en adolescentes 
arge6ntinos 

2019 
Interdisciplinaria: 
Revista de Psicología 
y Ciencias Afines 

18 

Asheley 
Landrun; Alex 
Olshansky y 
Richars Othello 

Differential susceptibility to 
misleading flat earth 
arguments on Youtube 

2019 Media Psychology 

13 
Luis Fernández-
Rio y Manuel 
Vilariño 

Mitos de la psicología 
positiva: maniobras 
engañosas y pseudociencia 

2016 Papeles del Psicólogo 

9 
Anna Arlinghaus 
y Friedhelm 
Nachreiner 

When Work Calls—
Associations Between Being 
Contacted Outside of 
Regular Working Hours for 
Work-Related Matters and 
Health 

2013 Chronobiology 
International 

9 

Celia Martí-
García, Manuel 
Fernández-
Alcántara, Laura 
Ruiz-Martín, 
Rafael 
Montoya-
Juárez, César 
Hueso-Montoro 
y M. Paz García-
Caro 

La muerte ante uno mismo. 
Respuestas de jóvenes 
estudiantes ante el 
pensamiento de la propia 
muerte 

2017 Anales de Psicología 

15 

Minna Lyons, 
Ashleigh 
Messenger, 
Rebecca Perry y 
Gayle Brewer 

The Dark Tetrad in Tinder: 
hook-up app for high 
psychopathy individuals, 
and a diverse utilitarian tool 
for Machiavellians? 

2020 Current Psychology 

9 Martín Julián y 
Tomás Bonavía 

Variables psicológicas 
asociadas a la corrupción: 
una revisión sistemática 

2020 Anales de Psicología 

12 

Simone Kühn, 
Dimitrij Tycho 
Kugler, 
Katharina 
Schmalen, 
Markus 
Weichenberger, 
Charlotte Witt y 
Jürgen Gallinat 

Does playing violent video 
games cause aggression? A 
longitudinal intervention 
study 

2018 Molecular Psychiatry 

9 

Manuel 
Vilariño, 
Bárbara G. 
Amado, y Carla 
Álvez 

Menores infractores: un 
estudio de campo de los 
factores de riesgo 

2013 Anuario de Psicología 
Jurídica 

12 

Jason S. Moser, 
Adrienne 
Dougherty, 
Whitney I. 
Mattson, 
Benjamin Katz, 
Tim P. Moran, 
Darwin 
Guevarra, Holly 
Shablack, Ozlem 
Ayduk, John 
Jonides, Marc G. 
Berman y Ethan 
Kross 

Third-person self-talk 
facilitates emotion 
regulation without engaging 
cognitive control: 
Converging evidence from 
ERP and fMRI 

2017 Nature Scientific 
Reports 

13 Álvaro Málaga y 
Ana R. Delgado 

Últimas palabras en el 
corredor de la muerte: un 
análisis fenomenológico 

2020 

Revista 
Interamericana de 
Psicología/Interameri
can Journal of 
Psychology 

 
Nota. Se adjunta información de las reuniones realizadas desde el 05 de junio de 2020, fecha de inicio del 
proyecto, hasta el 12 de septiembre de 2020. Se logró un total de 15 reuniones. Fuente propia

Estructura de las reuniones
Las sesiones inician con una bienvenida 

a los participantes. Posteriormente, se realiza 
una breve presentación del artículo a discutir, 
enunciando el título, autores, nombre de la re-
vista, año de publicación y dando lectura al re-

sumen del artículo. Luego se realiza una discu-
sión no-estructurada del documento, tomando 
en cuenta los elementos teóricos, metodológi-
cos, resultados, implicaciones, limitaciones y 
futuras investigaciones. Se procura realizar crí-

Círculos de Lectura de Artículos de Investigación para el Fomento 
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ticas constructivas de los artículos, vinculando 
el contenido con el de otros estudios y con el 
contexto del participante.

Finalmente,  con fines de sistematiza-
ción, se solicita permiso para tomar una foto-
grafía de la sesión para compartirla posterior-
mente e incentivar futuras asistencias a “Con 
Ciencia”. Adicionalmente,  se abre un espacio 
para propuestas de temas o artículos de interés 
para considerar en la próxima sesión y luego la 
reunión finaliza despidiendo a cada uno de los 
participantes.

Beneficiarios y articulación 
con la comunidad

“Con Ciencia” permite articular a dis-
tintos actores, entre ellos: 1) estudiantes de 
pregrado de la UNAH y otras universidades, 2) 
estudiantes de maestrías de la UNAH, 3) do-
centes de la UNAH, 4) egresados universitarios 
(a nivel de licenciatura y maestría), 5) profesio-
nales nacionales y, 6) profesionales internacio-
nales. La Figura 1 muestra una reunión de “Con 
Ciencia”.

Figura 1.

Reunión “Con Ciencia” por Videoconferencia.

Fuente propia.

Esto permite que “Con Ciencia” tenga 
debates inter y transdisciplinarios, nutriendo el 
aprendizaje obtenido en cada sesión. La arti-
culación se ha realizado por medios digitales, 
utilizando redes sociales, páginas académicas y 

Figura 2.

Afiche Promocional de las Reuniones de “Con 
Ciencia”, 

Figura elaborada por la Maestría en Psicología 
Clínica de la UNAH.

acercamiento de tipo “bola de nieve”. Un ejem-
plo de un afiche publicitario se presenta en la 
Figura 2. 

Experiencia en el Proceso de Enseñan-
za-Aprendizaje en Campo, Beneficio para 
Estudiantes y Profesores.

Este tipo de círculos de lectura se pro-
mueve la enseñanza de la metodología de in-
vestigación y temas particulares, ofreciendo 
una oportunidad para fomentar la toma de deci-
siones basadas en evidencias,  el intercambio de 
puntos de vista técnicos y la interacción social. 
Además, se considera que estos grupos de lec-
tura son una estrategia importante de la educa-
ción continua (Afifi, Davis, Khan, Publicover, 
& Gee, 2006). A continuación, se presentan al-
gunas opiniones de los participantes respecto a 
“Con Ciencia”: 

“En  lo personal, el club de lectura ‘Con 
Ciencia’, me llamó mucho la atención porque 
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es una lectura con mucho propósito: no solo 
se fomenta el hábito de leer, sino que además 
al hacerlo de artículos científicos, como pro-
fesional me ofrece la oportunidad de estar al 
tanto de lo que se está hablando en el ámbito 
de la investigación y qué metodologías se están 
utilizando. Me ha parecido genial la iniciati-
va porque aparte de actualizarnos, estamos en 
contacto con colegas de todas las áreas, pa-
samos un rato ameno lo que aporta mucho a 
mantener salud mental en este tiempo de cua-
rentena”. Profesional de la psicología graduada 
de la UNAH.

“Siempre me ha gustado leer y cuando 
me enteré del club de lectura ‘Con Ciencia’ no 
dudé en unirme, he aprendido muchísimo con 
cada artículo que se ha leído y discutido, me 
gusta cómo todos los miembros son muy respe-
tuosos respecto a las opiniones de los demás, me 
gusta que cada artículo trata un tema diferente 
y cada tema es muy interesante y esclarecedor. 
Veo este club de lectura como una oportunidad 
de crecer como persona y como profesional, 
también me da la oportunidad de compartir con 
personas muy interesantes y agradables. Cada 
tema tratado en el club me llena de preguntas 
que me incitan a leer aún más por lo que creo 
que este club sin duda fomenta la lectura y nos 
ayuda a desarrollar nuestras habilidades crí-
ticas”. Estudiante del pregrado en Psicología.

“‘Con Ciencia’ es un espacio donde se 
pueden compartir ideas, percepciones y se pue-
den debatir distintos temas. No solo de los artí-
culos que se comparten en el grupo, sino de las 
aplicaciones prácticas y creativas que pueden 
tener los resultados de estos diferentes temas. 
Más aún que esto, es un espacio que fomenta 
la formación postuniversitaria y fomenta tam-
bién el pensamiento crítico. Es un espacio que 
no solo debe atraer a personas interesadas en 
la investigación, sino también a todos aquellos 
que estén interesados en el progreso basado en 
evidencia”. Profesional de la psicología gra-
duado de la UNAH.

“Espacios extracurriculares como cita 
‘Con Ciencia’ son muy escasos, menos cuan-
do se trata de un grupo de lectura. Además de 
la simple lectura de artículos científicos, se 
efectúa una discusión del tema, sus hallazgos 
y otras maneras de aplicación en las prácticas. 
Así mismo, llevan a los participantes a tener 
apertura de diálogo constructivo que lleva a la 
creatividad. Es importante tener más espacios 
como estos, que ayudan a inculcar una cultura 
de lectura y la práctica de un avance basado 
en evidencia. También tiene un ambiente donde 
estudiantes, maestros y profesionales puedan 
compartir sus experiencias y enriquecerse mu-
tuamente”. Egresada de la Escuela de Ciencias 
Psicológicas.

En el discurso, de los participantes, se 
evidencia como “Con Ciencia” fomenta el pen-
samiento crítico, la actualización temática y 
metodológica. Además, sirve como una plata-
forma de intercambio profesional entre distin-
tos actores de diversas áreas y niveles de cono-
cimiento.

Materiales
La emergencia por COVID-19 trajo 

consigo medidas de confinamiento y distancia-
miento social que no permiten la aglomeración 
de personas. De tal manera que las reuniones de 
“Con Ciencia” se han desarrollado por medio 
de plataformas virtuales para realizar videocon-
ferencias. Esta medida ha resultado  sumamen-
te conveniente ya que permite la participación 
de profesionales de otros países, quienes nutren 
las discusiones del grupo. El recurso literario es 
de vital importancia, como se ha mencionado, 
únicamente se discuten artículos registrados en 
revistas de Scopus.

Conclusiones 
En conclusión, “Con Ciencia” cumple 

con diversas funciones propias de la educación 
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superior. En primer lugar, la investigación se 
fomenta con la lectura de estudios científicos 
recientes y de alta calidad. Por medio de la dis-
cusión, los integrantes aprenden sobre deter-
minado tema de lectura; pero también sobre la 
metodología de investigación.  Por otro lado, 
al integrar diversos miembros de la comunidad, 
universitaria o no, cumple una función de vin-
culación entre la UNAH y la sociedad. Además, 
se convierte en una actividad de seguimiento a 
graduados, ya que en ella convergen egresados 
del sistema de grado y posgrado de la UNAH. 
A esto se suma el carácter multi y transdisci-
plinario de “Con Ciencia”, el cual fomenta el 
análisis crítico desde diferentes áreas del cono-
cimiento.  En este mismo sentido, para los par-
ticipantes “Con Ciencia” es un espacio que les 
permite explorar su creatividad, pensamiento 
crítico y reforzar el aprendizaje en fundamen-
tación científica. 

Limitaciones 
Entre las limitaciones del proyecto está 

la búsqueda de literatura publicada en español 
que cumpla con los requisitos de “Con Cien-
cia”. Sin embargo, muchas de las revistas re-
gistradas en Scopus son de acceso controlado, 
por lo que se requiere una suscripción pagada,  
ya sea institucional o individual, para acceder 
a sus artículos. Asimismo, la sostenibilidad del 
proyecto dependerá del empoderamiento del 
grupo. Es decir, que la labor de reclutamiento 
de integrantes y búsqueda de artículos no de-
berá caer únicamente sobre el coordinador del 
proyecto. Tales actividades deberán ser pro-
movidas por los integrantes de “Con Ciencia”. 
Incluso desde la Academia se puede ofrecer 
programas de formación en estrategias de trans-
ferencia y apropiación de conocimientos, esto 
permitirá multiplicar el alcance del proyecto.
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Apoyo Psicosocial y Emocional para Damnificados en Albergue de 
Tegucigalpa por Tormentas Tropicales ETA e IOTA

Psychosocial and Emotional Support for Victims in 
Tegucigalpa Shelter by Tropical Storms ETA and IOTA.

Introducción

El presente trabajo documenta mediante 
un informe científico la experiencia realizada a 
partir de la alianza establecida entre la Secre-
taría de Salud y la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), conjuntamente 
para apoyar a una comunidad específica afec-
tada por un desastre natural, en el marco del 
proyecto de vinculación de la Estrategia de 
Salud Mental que se desarrolló en el contexto 
por la pandemia de COVID-19 por la Escuela 
de Ciencias Psicológicas. Estudiantes de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales en conjunto con la 
Msc. Glenda Mejía de la Secretaría de Salud; 
Dra. Ivette Rivera, UNAH-Psicología, con el 
objetivo de brindar Primera Ayuda Psicológica 
(PAP) a las personas residentes en el albergue 
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14 de Julio del área de influencia del CIS Carlos 
Romero, las cuales fueron afectadas por los de-
sastres naturales causados por ETA/IOTA en el 
departamento de Francisco Morazán en el mes 
de noviembre del año 2020.

Tras realizar una primera visita por par-
te de la Msc. Mejía y la Dra. Rivera, tanto al 
albergue de la Escuela Panamá como al situado 
en la Escuela 14 de Julio, para detectar la posi-
ble ayuda a brindar a los afectados e identificar 
el número de estos últimos, se decidió mantener 
la atención psicológica, exclusivamente en el 
albergue 14 de Julio por ser el que menor apo-
yo estaba recibiendo en ese momento y por el 
número de personas ubicados en el mismo. 
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Apoyo Psicosocial y Emocional para Damnificados en Albergue 
de Tegucigalpa por Tormentas Tropicales ETA e IOTA.

Consecuentemente, se realizaron una 
serie de actividades dentro del albergue entre 
las cuales se tiene, un tamizaje general de los 
habitantes que residen dentro del mismo, esto 
con el fin de identificar a las posibles personas 
que necesitarían PAP. 

La investigación indica que los PAP en 
situación de crisis son fundamentales para el 
adecuado restablecimiento del equilibrio des-
pués de una situación de desastre natural (Sla-
kieu, 1996), también, se  articulan de manera 
práctica  y humana la ayuda a personas en si-
tuaciones de emergencia graves (Organización 
Panamericana de las Salud, OPS,2012). 

Existe consenso, en que resulta nece-
sario implementar estrategias y acciones que 
refuercen los sistemas de soporte individual, 
familiar y comunitario para incrementar la ca-
pacidad de afrontar la situación de crisis por la 
que puede atravesar la salud mental (Abeldano 
y Fernández, 2015).

Por otra parte, se contribuyó a su esta-
bilización y recuperación psicosocial median-
te escucha activa y expresión de sentimientos, 
esto dirigido a adultos y jóvenes. En el caso de 
los niños se utilizó la metodología de Retorno 
a la Alegría (2010), con el objetivo de manejo 
psicoafectivo en situación de crisis y una ade-
cuada recuperación psicosocial. En este mismo 
contexto se les brindó tanto a adultos, jóvenes y 
niños psicoeducación para manejo e higiene en 

pandemia por la enfermedad COVID-19, nutri-
ción, higiene del sueño y actividad física.

Procedimientos

El proyecto nació desde la iniciativa 
de ayuda de la Secretaría de Salud, a través 
del punto focal de salud mental RSM, la Msc. 
Glenda Mejía en acuerdo con la Dra. Ivette Ri-
vera, docente de la UNAH;  propusieron a un 
grupo de alumnos de la clase Técnicas Terapéu-
ticas II de la Escuela de Ciencias Psicológicas 
de la Facultad de Ciencias Sociales, del tercer 
periodo académico de 2020,  ser parte de un vo-
luntariado; el cual tuvo como fin brindar Prime-
ros Auxilios Psicológicos (PAP) a las personas 
del albergue 14 de Julio.

En la primera visita se presenta el plan y 
consentimiento informado a las guías de familia 
quienes estaban a cargo del Albergue 14 de Ju-
lio, dando comienzo a la intervención a adultos, 
jóvenes y niños. Haciendo uso de estrategias 
de intervención de Primera Ayuda Psicológica 
como ser: aplicación de escalas de tamizaje, te-
rapia individual, terapia de grupo, psicoeduca-
ción y actividades lúdicas, (implementando las 
técnicas de la estrategia Retorno a la Alegría). 
Generando así el fortalecimiento del vínculo de 
las relaciones entre la comunidad, la Secretaría 
de Salud y la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH).
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Tabla 1.

Ficha de Inscripción de Proyecto de Vinculación
 

Proyecto de 
vinculación Estrategia de Salud Mental de la Escuela de Ciencias Psicológicas, UNAH 

 
Nombre de 
actividad: 

Subproyecto 

 
Apoyo psicosocial y emocional para damnificados en albergue de 

Tegucigalpa por tormentas tropicales ETA e IOTA 

 
 
 

Unidad 
Académica: 

Facultad: Facultad de Ciencias Sociales  

Departamento:    Psicología 
 
Instituciones 
Secretaría de Salud / UNAH 
en alianza: 

Fecha de 
ejecución 

Fecha de inicio:   19 de noviembre d e  2020 
Fecha de Finalización: 15 de diciembre de 2020 

Fecha de 
Evaluación 

Intermedia: Día 17 Mes diciembre Año:2020 
Final: Día Mes Año 

Equipo 
responsable 

Msc. Glenda Mejía, Secretaría de Salud 
Phd. Ivette Rivera UNAH-Psicología 
-Stephania Ramos Valdivia, 20151004144, UNAH-Psicología 
-Dora Melissa Alvarado Ortiz, 20081001484 
-María José Brune Jiménez, 20161004027 
-Soelem María Ponce Salgado, 20101010815 
-Esdras Manasés Padilla López, 20061006138 
-Sergio Ávila Ojeda, 20161003276 

Número de 
Beneficiarios 

Directos Indirectos Total 

47 69 115 

Objetivo 
General 

Brindar primera ayuda psicológica a las personas residentes en el 
albergue 14 de Julio del área de influencia del CIS Carlos Romero 

Fuente. Propia.
Dada la necesidad que surge en la co-

munidad a raíz del evento de crisis, con base a 
las visitas realizadas por las gestoras del pro-
yecto y comunicación con las guías de familia, 
se planifica la intervención en crisis para el ma-
nejo y recuperación psicoemocional de las per-
sonas en el albergue. Con este fin se plantearon 
los siguientes objetivos específicos:

• Identificar a las personas que necesitan PAP, 
localizadas en el albergue 14 de Julio.

• Contribuir a la recuperación psicosocial de 
las personas afectadas por las tormentas tro-
picales ETA e IOTA.

• Asegurar y consensuar con responsables del 
albergue los aspectos éticos de la interven-
ción.

•  Mejorar la seguridad emocional mediante 
escucha activa y la expresión de sentimien-
tos.  

• Promover autocuidado en las guías de fami-
lia que coordinan el albergue.

Los recursos humanos y materiales fue-
ron compartidos. La SESAL aporta el recurso 
mediante un técnico en salud mental y algunos 
de los equipos de bioseguridad y la contraparte 
lo provee el equipo del UNAH con fondos pro-
pios donados para la actividad.

Este proceso de ayuda facilitó el proce-
so de enseñanza aprendizaje, ya que permitió a 
los estudiantes contextualizar y aplicar el co-
nocimiento obtenido a lo largo de la carrera, la 
asignatura que se estaba cursando y al mismo 
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Fuente. Propia.

tiempo ofrecer herramientas de afrontamiento 
emocional y social a los damnificados.

Actividades principales 
En el Albergue 14 de Julio se realizó 

como primera actividad, un tamizaje por me-
dio de dos instrumentos, uno cuantitativo y otro 
cualitativo, estos fueron llenados por los adul-
tos del albergue. Se tomó la decisión de aplicar 
la metodología “Retorno de la Alegría” ya que, 
ayuda al proceso de recuperación psicosocial 

Tabla 2. 

Cronograma de Actividades del 24 de Noviembre de 2020 con los Niños del Albergue 14 de Julio.

Tabla 3. 

Cronograma de actividades de 26 de noviembre de 2020

de los niños, niñas y adolescentes afectados por 
situaciones adversas, en donde se trabajan cua-
tro áreas (ver tabla 1 y 2). 

La metodología exige que se dividan a 
los niños en grupos no mayores a 8  por lo cual, 
se dividió al grupo en tres parejas, dos parejas 
realizaron el abordaje con niños y la tercera pa-
reja trabajaría con adolescentes. Sin embargo, 
por la condición que mantenía el albergue, la 
tercera pareja no pudo llevar a cabo lo conve-
nido, lo que incito a que apoyaran a las otras 
parejas antes mencionadas.

Áreas Actividad Tiempo Responsables 

Motor grueso 

Dinámica de la 
rana 5 minutos María Brune y  

Esdras Padilla Mar y Tierra 10 minutos 

Saltar a la cuerda 20 minutos 
Soelem Ponce, Dora 
Alvarado, Stephania 
Ramos y Sergio Ávila 

Motor fino 
Enchute (tiro a la 
caja) 10 minutos Soelem Ponce, Dora 

Alvarado, Stephania 
Ramos y Sergio Ávila Pintado de dibujos 10 minutos 

Expresión de 
sentimientos 

Creación de 
escudo, bandera y 
lema. 

10 minutos María Brune y Esdras 
Padilla 
 Lectura de fábula 15 minutos 

Hábitos de 
higiene 

Lavado correcto, 
Uso de gel 10 minutos María Brune y Esdras 

Padilla 

Psicoeducación 10 minutos 
Soelem Ponce, Dora 
Alvarado, Stephania 
Ramos y Sergio Ávila 

 

Áreas Actividad Tiempo Responsables 

Motor grueso 
Dinámica de la 
rana 10 minutos Esdras Padilla 

Capeador 10 minutos Esdras Padilla 
Rayuela 15 minutos Soelem Ponce, Dora 

Alvarado, Stephania 
Ramos y Sergio Ávila 

 Las ardillas vuelan 15 minutos 
 Saltar a la cuerda 20 minutos 

Motor fino 

Recortar y pegar 
en impreso de 
fruta. 

20 minutos Esdras Padilla 

Pintado y decorado 
de vaso 
desechable 

20 minutos 
Soelem Ponce, Dora 
Alvarado, Stephania 
Ramos y Sergio Ávila 

Expresión de 
sentimientos 

Cuento terapeútico, 
“La monita pis, pis” 10 minutos Ivette Rivera 

Hábitos de 
higiene 

Higiene personal y 
de manos y de gel 15 minutos Esdras padilla 

Psicoeducación 10 minutos 
Soelem Ponce, Dora 
Alvarado, Stephania 
Ramos y Sergio Ávila 
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 Las ardillas vuelan 15 minutos 
 Saltar a la cuerda 20 minutos 

Motor fino 

Recortar y pegar 
en impreso de 
fruta. 

20 minutos Esdras Padilla 
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Expresión de 
sentimientos 

Cuento terapeútico, 
“La monita pis, pis” 10 minutos Ivette Rivera 

Hábitos de 
higiene 

Higiene personal y 
de manos y de gel 15 minutos Esdras padilla 
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 Fuente. Propia.

Fuente. Propia.

En cuanto a la población adulta, se de-
cidió brindarles intervención a aquellos en los 
que se detectó necesidad de apoyo en el esta-
do de crisis, realizando el abordaje a la primera 
hora que los interventores llegaban al albergue, 
en total se atendieron a 4 adultos.

En los días que no se pudo aplicar la 
metodología, se sostuvieron reuniones con las 
personas encargadas del albergue y se realizó 
visita domiciliaria, a la casa de una de las dam-
nificadas que volvió a su vivienda y en ese sen-
tido valorar los apoyos que se podían brindar.

Material Cantidad Material Cantidad 
Equipo de bioseguridad para 
participantes (gorros, mascarilla, 
bata, guantes, zapatos) 

50 Colores (caja) 3 

Instrumento: Lista de verificación: 
señales de estrés 80 Dibujos impresos 30 

Ficha diagnóstica 50 Cuento Terapéutico “La monita pis, 
pis” 1 

Papel bond (hojas) 50 Gel antibacterial (galón) 1 
Papel construcción (paquete) 1 Cuerda 1 
Marcadores (caja) 1 Vasos desechables 10 
Pelotas 2 Hojas de reúso 40 
Pelotas de papel 2 Tiza (caja) 1 

 

Tabla 4. 

Materiales y equipo especial utilizado por el grupo de trabajo.

El proyecto tuvo una inversión de 
Lps.9,000.00. Como ya se mencionó parte del 
equipo de bioseguridad fue aporte de la SESAL 
y todos los otros insumos y materiales fueron 
por aporte personal del equipo de UNAH.

Registro de ejecución
La muestra para el desarrollo del tami-

zaje fue de 13 adultos y 25 niños/adolescentes 
en el Albergue 14 de Julio localizado en el ba-
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Fuente. Propia.

Fuente. Propia.

Figura 1. 

Personas en el Albergue14 de Julio.

rrio El Bosque de Tegucigalpa. Dichas personas 
alojadas en el albergue provenían de las zonas 
de El Edén, El Ligo, El Guanacaste y del mis-
mo barrio El Bosque.

Dentro de la población en el alberque se 
encontró un 4% de hombres adultos y un 30% 
de mujeres adultas. En cuanto a la población in-
fanto-juvenil un 53% son niñas y el 13% niños 
(Figura 1).

 

53%

13%
4%

30%

Total de Personas en A
lbergue 14 de Julio, Barrio El Bosque

Niñas Niños Hombres Mujeres

Según el resultado del tamizaje con lis-
ta de verifi cación de señales de estrés (Figura 
2), se encontró que en la población dentro del 
albergue un 23.1% mostraron un nivel normal, 
lo que signifi ca, estar enfrentando de manera 
adecuada el estado de crisis. Un 69.2% arrojó 
datos de presentar señales de estrés y necesi-
dad de tomar medidas al respecto y el 7.7% de 
las personas experimentó un estrés intenso las 
cuales fueron apoyadas por los interventores en 
crisis.

Figura 2.

Frecuencia de las Personas del Tamizaje con la Lis-
ta de Verifi cación: Señales de Estrés en el Albergue 
14 de Julio.

Figura 2. 

Frecuencia de las Personas del Tamizaje con la Lista de Verificación: Señales de Estrés en 
el Albergue 14 de Julio. 

 

 
 
Fuente. Propia. 
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crisis. Los hallazgos señalan un 47. 8% niños excesivamente activos o inactivos, el 43.5% 
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En cuanto a la dificultad de jugar, la presencia en la dificultad en el habla, depresión y 

tristeza, junto a un comportamiento menor a su edad cronológica, la población con estos 

aspectos fue del 17.4%. Con las alteraciones del sueño el 13%, presencia de síntomas de 

enfermedad sin causa aparente fue del 8.7%. Y el asumir conductas autodestructivas o de 
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Los resultados de la Tabla 4 referentes 
a la Ficha diagnóstica “Metodología de retor-
no a la alegría” Recuperación psicosocial en 
situación de emergencia UNICEF, refl eja la 
situación en que se encontraban los niños y 
adolescentes del albergue en el momento del 
evento de crisis. Los hallazgos señalan un 47. 
8% niños excesivamente activos o inactivos, el 
43.5% conductas de agresividad verbal y física; 
el 36.4% de los niños y adolescentes eviden-
cia repertorios conductuales de malhumor; el 
34.8% se reportaban con desconfi anza, temero-
sos y miedo a diferentes situaciones, se encon-
tró un apego hacia los adultos u objetos en un 
30.4% y aislamiento por parte del 26.1% de los 
niños y adolescentes. 

En cuanto a la difi cultad de jugar, la 
presencia en la difi cultad en el habla, depresión 
y tristeza, junto a un comportamiento menor 
a su edad cronológica, la población con estos 
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aspectos fue del 17.4%. Con las alteraciones 
del sueño el 13%, presencia de síntomas de en-
fermedad sin causa aparente fue del 8.7%. Y el 

Tabla 5. 

Frecuencia y porcentajes de las fichas diagnósticas “Metodología de Retorno a la Alegría” recuperación 
psicosocial en situación de emergencia UNICEF en el Albergue 14 de Julio.

Fuente. Propia.

asumir conductas autodestructivas o de riesgo 
presentó el porcentaje más bajo con 4.3% del 
total de los niños y adolescentes albergados.

Estadísticos descriptivos 

Frecuencia y Porcentaje No % Si % 
Total de 

niños 
Dificultad para jugar o concentrarse 19 82.6 4 17.4 23 
Permanece aislado y sin amigos 17 73.9 6 26.1 23 
Presenta retraso o dificultad para hablar 19 82.6 4 17.4 23 
Alteraciones en el sueño, tiene pesadillas, 
sonambulismo, miedo a la noche 20 87.0 3 13.0 23 
Falta de apetito 18 81.8 4 18.2 22 
Miedo a diferentes situaciones, por ejemplo: temor 
a 
los extraños, al agua, a los animales, etc. 

18 65.2 5 34.8 23 

Apego a los adultos o a objetos especiales: por 
ejemplo, una cobija, a un juguete, la separación de 
sus objetos o de sus seres queridos puede generar 
ansiedad 

 
16 

 
69.6 

 
7 

 
30.4 

 
23 

Frecuentemente malhumorado 14 63.6 8 36.4 22 
Se muestra excesivamente activo o inactivo 12 52.2 11 47.8 23 
Depresión, tristeza 19 82.6 4 17.4 23 
Se muestra extremadamente desconfiado, 
temeroso o triste 15 65.2 8 34.8 23 
Es agresivo verbal y físicamente con otros, insulta, 
puede comportarse destructivamente consigo 
mismo o con los demás, con sus propios objetos o 
con 
ajenos 

 
13 

 
56.5 

 
10 

 
43.5 

 
23 

Asume conductas autodestructivas o de riesgo 22 95.7 1 4.3 23 
Se comporta como un niño menor a su edad en 
relación a su edad cronológica 19 82.6 4 17.4 23 

Presenta síntomas de enfermedad sin causa 
aparente 21 91.3 3 8.7 23 

 

Estadísticos descriptivos

 
   Tabla 6.  
 
Reporte cuantitativo de actividades e intervenciones realizadas. 
 

Período Académico III PAC 2020 
Fecha de inicio y 
finalización de práctica 

20 de noviembre 2020 – 1 de diciembre 2020. 

 
 

Número de 
atenciones 

Mujeres 
(1era vez) 

Hombre 
(1era vez) 

Mujeres 
(subsiguiente) 

Hombre 
(subsiguiente) 

 39 8 14 8 
Totales 39 8 14 8 

 

Número de atenciones por 
grupo de edad 

Mujeres  
(1era vez) 

Hombre  
(1era vez) 

Mujeres 
(subsiguiente) 

Hombre 
(subsiguiente) 

Menor de 1 año 0 0 0 0 
1-4 años 11 2 0 0 
5-9 años 2 0 14 8 

10-14 años 11 3 0 0 
15-19 años 1 1 0 0 
20-24 años 0 0 0 0 
5-39 años 8 1 0 0 

40- 59 años 5 0 0 0 
60 y más 1 1 0 0 
Totales 39 8 14 8 

 
 

Código Diagnóstico según 
atenciones brindadas Mujeres Hombre Total 

F40-F49 

Trastornos neuróticos, 
secundarios a situaciones 
estresantes y 
somatomorfos. 

26 6 32 

F80-F89 Trastornos del desarrollo 
psicológico. 27 10 37 

F90-F98 

Trastornos del 
comportamiento y de las 
emociones de comienzo 
habitual en la infancia y la 
adolescencia 

1 0 1 

Totales  54 16 70 
 
 
 

Actividades Realizadas 
 (Nombre y/o concepto) Número Número de 

participantes 
PAP (contacto y acercamiento, entrevista 
clínica; estabilizar) 

30 30 

Psicoterapia individual 2 2 

Tabla 6. 

Reporte cuantitativo de actividades e intervenciones realizadas.
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Actividades Realizadas 
 (Nombre y/o concepto) Número Número de 

participantes 
PAP (contacto y acercamiento, entrevista 
clínica; estabilizar) 

30 30 

Psicoterapia individual 2 2 
Psicoterapia de grupo (metodología 
Retorno a la alegría) 

2 28 

Pruebas psicológicas aplicadas (tamizaje) 39 39 
Charla de psicoeducación (higiene 
personal y medidas de bioseguridad) 

1 15 

Totales 74 114 
 
  

Conclusiones
Con base en los objetivos, se identificó 

la necesidad provocada por los desastres natu-
rales ETA y IOTA y a través de la Estrategia 
de Salud Mental que estaba en marcha en la 
Escuela de Ciencias Psicológicas se logró es-
tablecer las alianzas con la Secretaría de Salud 
y UNAH y realizar el subproyecto de vincula-

ción Universidad -Sociedad y de esta manera se 
contribuyó en el manejo de esta crisis desde el 
campo disciplinar.

Se logró la meta de estabilización y apo-
yo a los niños, niñas, adolescentes y adultos del 
albergue 14 de Julio para el restablecimiento 
del equilibrio psicoemocional de los afectados 
por los desastres naturales de Eta y Iota, esto 
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significa que se logró restablecer al estado emo-
cional normal y que se espera mantener fuera 
de una situación de crisis.

Las guías de familia que atendían el al-
bergue fueron capacitadas en estrategias de au-
tocuidado promoviendo salud integral en su rol 
laboral y la dimensión personal, el dar la impor-
tancia a los factores emocionales que pueden 
presentarse por causa de las crisis circunstan-
ciales, trae mejoras significativas a la vida de 
quienes pasan por dichas crisis. 

Es imperante seguir fomentando la ejec 
ución de estas ayudas psicológicas. Al mismo 
tiempo que trae impactos a nivel personal, de 
manera indirecta en la sociedad; ya que los 
albergues además de brindar un lugar donde 
poder habitar por un tiempo de crisis natural, 
también deben proveer las suficientes comodi-
dades dentro de lo permitido, para reducir los 
niveles de ansiedad y estrés que las personas ya 
tienen por la pérdida de sus bienes materiales, 
más otros factores de estrés que vienen de antes 
de la crisis natural.

Reconocimientos
A pesar de que el proyecto se clausu-

ró repentinamente por motivos ajenos a la ini-
ciativa, tanto guías de familia como afectados 
directos, quedaron muy agradecidos con la in-
tervención y posterior visita domiciliaria. Las 
encargadas del albergue, que fueron quienes 
firmaron el consentimiento informado de esta 
intervención en crisis, junto con los actores cla-
ves de la SESAL reconocen el esfuerzo de las 
guías de familia y el apoyo social de la comu-
nidad.

Reflexión
Dos tormentas tropicales mezcladas con 

una pandemia fue un golpe duro para algunos 
hogares del Distrito Central y la zona norte del 
país. Los albergues deben brindar no solo un 
lugar donde dormir y comer a las personas en 

situación de vulnerabilidad, ya que muchos de 
ellos no cuentan con un empleo y, es necesario, 
llevar ayuda desde el punto de vista de la inte-
gridad de las personas, su salud física y mental. 
No cabe duda que son muchas las disciplinas 
que pueden ofrecer sus aportes, de esta manera 
se pueden seguir sumando otros tipos de activi-
dades dadas las diferentes necesidades que se 
presentan. 

Ver tantas personas con tantas necesida-
des y, a la vez, el coraje con que enfrentan su 
situación da fuerza e ilusión para ayudar a los 
demás. Es por lo que al apoyar a la SESAL sin 
duda existió cierto temor por las circunstancias 
que se vivían en el país tanto por el coronavirus 
como de inseguridad ciudadana, el cual terminó 
en el momento en que se cruzaron los muros de 
aquella escuela llena de pequeñas familias acon-
gojadas por lo sucedido. La pandemia como los 
desastres naturales tienen un rostro pedagógico 
para el equipo interventor, han sido muchas las 
lecciones aprendidas. Se evidencia además no 
solo la necesidad de la intervención en crisis, 
la imperativa inversión por parte del Estado en 
materia de salud mental, sino también que Hon-
duras cuente con un apropiado plan de gestión 
de riesgos. El enfrentar a los estudiantes a este 
tipo de realidades que se viven en el país, es sin 
duda un aprendizaje perfecto para estos, que les 
servirá de gran ayuda, a la hora de encarar al 
mundo ya con su título profesional en la mano.

Entre las reflexiones que los estudiantes 
mencionan, destacan las siguientes:

• El compartir un momento de juego con los 
niños en el albergue puede ayudarles a me-
jorar su estadía, que se sientan menos estre-
sados y compartir ratos alegres y de buenos 
tratos. Una experiencia que permite la apli-
cación de los aprendizajes en el campo sobre 
la recuperación psicosocial de los niños y 
niñas mediante técnica lúdica. 

• Las personas adultas en un albergue necesi-
tan reducir su estrés y divagar su mente, esto 
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es posible si se les da un momento de plática 
en la que puedan desahogarse y compartir 
como se encuentran. 

Por tanto, las dos experiencias antes ci-
tadas han evidenciado la importancia de la fun-
ción de vinculación universidad-sociedad tanto 
a nivel de aplicación y puesta de los aprendi-
zajes, como para el bienestar de la población 
hondureña. En palabras de Cyrulnik citado por 
Barudy y Pascale (2007) sobre resiliencia se-
cundaria:

“La resiliencia empieza a remendar el 
Yo desgarrado de los diferentes miembros de 
la familia cuando el altruismo comienza a re-
nacer entre otros por el importante rol de la 
solidaridad afectiva y la ayuda mutua. Este 
altruismo permite la emergencia de los afec-
tos y de la empatía como algunos de los meca-
nismos de defensa constructivos más eficaces. 
Los accidentes y los experimentos etológicos 
han demostrado ampliamente la importancia 
de la afectividad en todos los desarrollos, ya 
sean biológicos, cognitivos, comportamenta-
les, afectivos e incluso intelectuales. Sin afecto 
todo se detiene”.

• El escuchar las historias de vida de estas per-
sonas, provocaron mucha incertidumbre y al 
mismo tiempo, dieron pie a entender muchas 
de las actitudes que los niños estaban gene-
rando y que los mismos adultos querían que 
sus hijos no hicieran, pero eran el reflejo de 
su hogar. En realidad, es difícil sentarse y es-
cuchar casos en donde se han vulnerado los 
derechos de las personas.

• Para muchos era cuestión de tiempo para 
“explotar”, solo necesitaban una palabra o 
una pregunta para que todo aquello desbor-
dara en crisis. Otra lección aprendida y dura 
de afrontar es el hecho que los niños no dis-
frutan de la convivencia con otros. Es aquí 
donde vemos que todos estos factores socia-
les tienen incidencia a nivel psicológico.

En el grupo de estudiantes que intervi-
nieron, también se encuentran algunas leccio-
nes aprendidas:

• Los albergues son una medida que ayuda de 
manera temporal pero que, tanto a los parti-
cipantes como a los equipos encargados de 
ayudar, les genera incertidumbre pues no 
hay una fecha exacta en donde todo termine 
lo que provoca que se trabaje bajo supuestos 
y se intente priorizar aún más las necesida-
des que se detectan en esta población.

•  Otro logro de aprendizaje de esta experien-
cia de práctica como proyecto de vincula-
ción es la importancia promoción de la salud 
mental. El trabajo del psicólogo junto a un 
equipo interdisciplinario es sumamente im-
portante. Sin embargo, pareciera que no re-
sulta una opción viable o real, pues se espera 
que el psicólogo al igual que los demás apor-
ten de una forma material (ayudas tangibles) 
y no desde una perspectiva científica desde 
una perspectiva integral de bienestar.  

• En estas situaciones quienes más sufren 
son los niños, y si no se hace la interven-
ción adecuada es posible que muchos no 
logren superar estos eventos críticos de ma-
nera adecuada, generándoles mecanismos de 
afrontamientos inadecuados.

• La labor del psicólogo va más allá del solo 
establecer un contacto o recolectar datos, 
es un trabajo amigo, de buenos tratos como 
solo expresa Barudy, para lograr resiliencia 
secundaria, una mano que pretende ayudar y 
apoyar a otro en su momento de vulnerabili-
dad o fracaso.  

• Otro resultado de aprendizaje fue entender 
la relevancia del compromiso y la ética pro-
fesional que se deben tener en estos sucesos, 
están muy marcados y son de un rango muy 
elevado. Habría que trabajar más en estos as-
pectos, desde las aulas de clase.

Apoyo Psicosocial y Emocional para Damnificados en Albergue 
de Tegucigalpa por Tormentas Tropicales ETA e IOTA.
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El conjunto de acciones en los proce-
sos educativos de las diferentes instituciones 
es claramente un horizonte hacia la resolución 
de problemas o necesidades que surgen en la 
sociedad, es ahí donde la vinculación busca en 
pocas palabras “la construcción de ciudadanía, 
la mejora en la calidad de vida de las personas 
y desarrollar el interés en los estudiantes en su 
formación académica; este programa su parti-
cipación en la transformación de la sociedad 
hondureña.

En este sentido, la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia (FCQF) siendo parte de la 
UNAH, se suma al trabajo integral y colaborati-
vo llevando la gestión de vincular a una interac-
ción entre docentes, estudiantes y la sociedad 
como son población infantil en riesgo social, 
centros básicos de educación, mujeres sobrevi-
vientes de violencia doméstica, organizaciones 
sin fines de lucro orientadas a poblaciones con 

patologías específicas por ejemplo PREPACE, 
FUNHOCAM, servicio de salud mediante las 
brigadas médicas y el apoyo a madres canguros 
del Hospital Escuela Universitario, desarrollo 
local con las municipalidades de Valle de Ánge-
les (Chinacla), Ojojona (Guerizne) y Francisco 
Morazán (San Matías y Zuntule).

Es así que, a partir del año 2006 con el 
proceso de reforma en la UNAH la FCQF en su 
afán de concretar sus procesos académicos hacia 
la integración y armonía entre la docencia, la in-
vestigación y la vinculación, se forma el Comi-
té de Vinculación Universidad - Sociedad como 
una unidad y a la fecha como un comité local.

Con la creación del Comité de Vincu-
lación Universidad-Sociedad (CVUS) se hace 
posible la ejecución del quehacer de vincula-
ción, con el acompañamiento pertinente y opor-
tuno de la Dirección de Vinculación Universi-
dad Sociedad (DVUS). 
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 Desde el año 2015 se visualiza el au-
mento de los registros de proyectos ante la 
DVUS y con el seguimiento de estos se hace 
favorecer a más de 20,693 beneficiarios con la 
participación de más de 45 docentes, 1,143 es-
tudiantes e involucrando a su vez personal ad-
ministrativo. Todo esto ha conllevado a la firma 
de cartas de apoyo interinstitucional y alianzas 
estratégicas con organismos, Illinois institucio-
nes y colaboradores del equipo de salud para el 
desarrollo participativo de los proyectos. 

Este informe pretende reflejar la expe-
riencia y logros del engranaje de vinculación 
desarrollado por la FCQF de la UNAH durante 
los últimos cinco años como resultado de la re-
lación bidireccional entre el estudiante y el do-
cente a la realidad de nuestra sociedad.

 
Articulación del Proceso 
Evolutivo del CVUS de la FCQF

El papel fundamental de la UNAH ha-
cia la sociedad se orienta en la búsqueda de 
soluciones a las principales necesidades que se 
presentan. Es ahí el deber de programar su par-
ticipación en la transformación de la sociedad 
hondureña. (Constitución de la República de 
Honduras, 2018).

Ante esto la UNAH y su visión origi-
nal de la docencia e investigación se suma la 
extensión, siendo esta última desarrollada por 
el Departamento de Extensión Universitaria 
(DEU), la cual se redirige  a acciones eminente-
mente operativas, culturales y asistencialistas, 
generando un limitado impacto a nivel social. 
En el año 2006 surge con la transición la Di-
rección de Vinculación Universidad - Sociedad 
(DVUS) adscrita a la Vicerrectoría Académica, 
buscando generar con ello la integración de 

las actividades académicas con el quehacer de 
la vinculación. (DVUS, s.f.) (Castro & Tom-
masino, 2017, pag.93-109) (Sánchez, 2018) 
(UNAH, 2008, pág. 29) (Vicerrectoría Acadé-
mica UNAH, 2015).

La DVUS dentro de sus iniciativas está: 
la creación de los comités locales de vincula-
ción en cada unidad académica, responsables 
de facilitar las intervenciones de vinculación y 
así fortalecer el componente ¨Construcción de 
Ciudadanía¨. (UNAH, 2008, págs. 31-34) (Ha-
ddad, Calderón, & Malta, 2014).

Creación del Comité de Vinculación 
Universidad Sociedad Facultad de Cien-
cias Químicas y Farmacia (CVUS-FCQF). 

Se crea el CVUS según Oficio DFCQF 
303-2015 de fecha 07 de mayo 2015 (Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras/ FCQF, 
2015), la FCQF bajo la dirección de la Decano 
Doctora María Victoria Zelaya MSc como par-
te de las acciones de planificación estratégica y 
organizativa en consonancia con los lineamien-
tos institucionales (UNAH, 2008), conformado 
por ocho docentes bajo la coordinación de la 
Dra. Amalia Concepción Banegas Pineda hasta 
la fecha. (UNAH, 2008, pág. 29).

Articulación y gestión con actores 
externos en el quehacer de vinculación.  

En estos últimos cinco años el control y 
aseguramiento ejecutado por el CVUS en rela-
ción con su ámbito de aplicación se ha generado 
la búsqueda de establecer compromisos que dio 
inicio con la firma de dos cartas de cooperación 
interinstitucional siendo estas para el año 2016 
suscritas con El Hogar de Amor y Esperanza y 
El Club Rotario Nueva Tegucigalpa.
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No. Aliados Estratégicos
	1	 Hogar	de	Amor	y	Esperanza
	2	 Centro	Nacional	de	Toxicología	(CENTOX)	
	3	 Cuadro	de	Danza	Arte	y	Ciencia
	4	 Industrias	Farmacéuticas	(MC,	Karnel,	Andifar,	entre	otros)
	5	 Fundación	Hondureña	contra	el	Cáncer	de	Mama	(FUNHOCAM)
	6	 Global	Brigades
	7	 Chemical	Manufacturing	and	Exporting	Company	CHEMEXC	S.	de	R.L
	8	 Club	Rotario	Nueva	Tegucigalpa
	9	 Instancias	UNAH	(CVUS	Locales,	Consultorio	jurídico,	entre	otros)
	10	 Personal	del	equipo	de	salud	(Voluntariado	de	Médicos	y	Odontólogos)

Fuente. Propia.

Tabla 1. 

Aliados Estratégicos de la FCQF

Experiencia en campo, beneficio
para estudiantes y profesores.   

Con el acompañamiento del CVUS en 
la ejecución de actividades y proyectos de vin-
culación se ha logrado en primera instancia la 
incorporación de nuevos actores docentes que 
en el transcurso de estos últimos cinco años se 
ha visto un incremento de participación de 30 
docentes y 15 asistentes técnicos de laborato-
rio (ATL) con lo que se evidencia la puesta en 
práctica del conocimiento adquirido en las au-
las a través de impartición de charlas y talle-
res en diferentes áreas del conocimiento, como 
ser algunas de ellas. Uso Adecuado de Plantas 
Medicinales como Alternativa a Problemas de 
Salud, Educación a los niños, niñas y maestros 
del Hogar de Amor y Esperanza sobre las cinco 
claves de inocuidad, Gases Contaminantes, Es-
tados de la Materia, Higiene y Correcto lavado 
de manos, elaboración de productos químicos 
de limpieza, entre otros. 

En segunda instancia el CVUS ha lo-
grado la alianza estratégica con el Comité de 

Vida Estudiantil con el cual se ha gestionado 
el involucramiento de los estudiantes de trabajo 
comunitario y ejecución de horas VOAE; expe-
riencia que ha facilitado la realización de al me-
nos 14 brigadas con Global Brigades donde el 
estudiante enseña y aprende al mismo tiempo.

 Actividades Principales   del CVUS -FCQF

a. Fomentar el involucramiento de los 
docentes en los procesos de Vinculación.  

El principal reto para el CVUS de la 
FCQF se puede plasmar con la interrogante 
¿Cómo lograr que los docentes realicen el pro-
ceso de vinculación? la estrategia del comité 
fue la sensibilización hacia los docentes me-
diante capacitaciones semestrales con el obje-
tivo de dar a conocer los criterios para la siste-
matización y divulgación, orientados a vincular 
la educación y los servicios de salud y a su vez 
diversas actividades como son: capacitación en 
el quehacer de vinculación, charlas sobre desa-
rrollo local y en educación no formal.
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Fuente. Propia. Fuente. Propia.

Figura 1.

Proceso de Capacitación del CVUS "El Quehacer 
de Vinculación" Dirigida a Docentes.

Con el fin de evaluar la labor docente 
en el ámbito de vinculación el sistema de indi-
cadores busca lograr la participación de al me-
nos el 50% de los docentes así como al menos 
el 20% de estos que participen en eventos na-
cionales o internacionales relacionados con el 
trabajo comunitario social, el CVUS enfatiza 
como parte de la sensibilización al hecho del 
mérito que conlleva organizar, dirigir y/o parti-
cipar en proyectos y eventos de vinculación, re-
conocimiento que permite a los docentes ascen-
der desde la categoría de profesor auxiliar hasta 
profesor titular  V, lo cual implica directamente 
un reconocimiento económico importante.
b. Fomentar la participación de los estu-
diantes en los procesos de Vinculación.   

La sensibilización hacia los estudiantes 
en todos los procesos de vinculación no preten-
de dar a entender el sacrificio del tiempo aca-
démico sino poner en práctica el aprendizaje 
hacia las comunidades donde la población es-
tudiantil puede valorar su formación. De este 
acercamiento se ha logrado contabilizar a la 
fecha 60 estudiantes por proyecto haciendo un 
total de 1,143 involucrados en todas las áreas 
del desarrollo cultural, científico, tecnológico, 
humanístico a favor de la sociedad hondureña.

Figura 2. 

Acercamiento del CVUS con los Estudiantes en el 
Fomento del Quehacer de Vinculación.

c. Sistematización y divulgación de
los procesos de Vinculación 
Universidad-Sociedad. 

El CVUS en armonía hacia la mejo-
ra continua, implementa la normativa ISO – 
9001:2015, de esto resulta la sistematización 
orientada a la planificación y facilita el segui-
miento de cada intervenciones de vinculación 
donde se ha innovado el trabajo realizado, esta 
ventaja favorece el mejor entendimiento de los 
procesos y así el compromiso del quehacer de 
vinculación por medio de las iniciativas de los 
docentes; de tal modo que estas culminan con el 
registro de los mismos ante la DVUS, donde se 
refleja el compromiso de las partes involucra-
das (Universidad-sociedad). 

Durante toda la gestión del CVUS des-
de el año 2015 a la fecha se ha logrado gestio-
nar junto con la DVUS la publicación de al me-
nos tres proyectos con el fin de exponer algunas 
intervenciones que han generado experiencia e 
impacto con la sociedad, siendo estos: 

Publicación 1. Tecnología de los Ali-
mentos para mejorar las prácticas alimentarias 
en el Hogar de Amor y Esperanza Cita. (Di-
rección de Vinculación Universidad Sociedad, 
2016, pág. 64).

Sistematización de Experiencia de la Gestión del Comité Vinculación - Universidad de la Facultad de 
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Publicación 2. Beneficios y efectos to-
xicológicos de las plantas medicinales nativas 
de la comunidad en la Aldea de Chinacla, Valle 
de Ángeles. (Dirección de Vinculación Univer-
sidad Sociedad, 2016, pág. 66).

Publicación 3. Programa de hábitos sa-
ludables en el hogar de amor y Esperanza. (Di-
rección de Vinculación Universidad Sociedad, 
2018, pág. 77).

 Registros de ejecución de las 
actividades principales del CVUS -FCQF

Se ha logrado gestionar proyectos de 
vinculación y actividades de vinculación, cuya 
distribución se muestra en la figura 3.

Figura 3. 

Distribución de las Intervenciones de Vinculación 
en elos Últimos Cinco Años.

Figura 4. 

Porcentajes de Actividades de Vinculación Realiza-
das por Año.

Figura 5. 

Porcentajes de Actividades de Vinculación Regis-
tradas por Año.

Nota:  Distribución de la gestión de vincula-
ción de actividades y proyectos ejecutados. 
Fuente. Propia.

En esta distribución se observa que la 
mayor intervención se desarrolla a través de las 
actividades de vinculación, resaltando que para 
los años 2018 y 2019 se presentan altos por-
centajes de actividades ejecutadas con un 34% 
y 28% respectivamente como se muestra en el 

gráfico 2, en cambio los proyectos de vincula-
ción se han desarrollado aproximadamente 4 
por año, tal como se muestra en la figura 4.

Nota: Porcentajes de actividades de vincu-
lación desarrolladas desde 2016 a la fecha. 
Fuente. Propia.

Nota: Porcentajes de proyectos desarrollados 
a partir del año 2016 a la fecha. Fuente. Propia.
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Fuente. Propia.

Este rendimiento ha sido posible a tra-
vés de ejecuciones registradas de las interven-
ciones de vinculación en la FCQF, con lo que 
se ha beneficiado aproximadamente 20,693 
personas, siendo de estos 7,942 de forma direc-
ta y de forma indirecta 12,751. Ejecutando una 
inversión presupuestaria de aproximadamente 
L. 31288,468.86 con el involucramiento de al 
menos 45 docentes, 1,143 estudiantes y 7 del 
área administrativa.

Figura 6.

Integrantes del Comité de Vinculación de la FCQF.

Miembros actuales del Comité de
Vinculación Universidad Sociedad 

El comité está conformado por: Dra. 
Amalia Banegas (Coordinadora del CVUS), 
Dra. Nilda Barahona (Subcoordinadora del 
CVUS), Dra. Yanina Baca, Dra. Clara Nuñez, 
Dra. Alejandra Godoy, Dra. Evelin Ordoñez, 
Dra. Nely Ordoñez y Dra. Laura Flores, los 
cuales se pueden observar en la figura 6.

Sistematización de Experiencia de la Gestión del Comité Vinculación - Universidad de la Facultad de 
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Conclusiones 
Durante estos últimos cinco años el 

acercamiento con la sociedad ha logrado bene-
ficiar 20,693 personas, mediante 19 proyectos 
y 85 actividades de vinculación, siendo cada 
uno de estos una forma audible, entendible y 
comprensible a fiel testimonio del quehacer en 
transformar y construir ciudadanía.

La evolución actual de la economía na-
cional ante la crisis sanitaria de la COVID19 
ante una reducción drástica presupuestaria tie-
ne un impacto limitante en el que se vuelve di-
fícil la ejecución de la vinculación; ya que la 

distribución presupuestaria suspende temporal-
mente estas actividades, lo que conlleva un sa-
crificio en el actuar del docente sin retribución 
alguna que se ve obstaculizada y en algunos 
casos truncada por lineamientos institucionales 
que hacen difícil el reconocimiento de mérito o 
económico  en el quehacer del docente.

La vinculación desde el contexto insti-
tucional es un estímulo para la carrera docen-
te se ve interrumpida hoy más que nunca al no 
contar con una asignación presupuestaria ante 
la crisis provocada por la COVID –19 que de 
una u otra forma ponen la vinculación sincróni-
ca en lista de espera. 
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El Rol Epistémico de la Extensión Universitaria

The epistemic role of university extension

RESUMEN
El presente ensayo trata sobre el rol epistémico de la extensión universita-

ria en tanto,  permite trascender la transferencia de contenidos, reorganizando la 
construcción de conocimiento en la articulación de teoría y práctica, guiando a la 
investigación y a la docencia a la resolución de problemas socialmente relevantes. 
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Parafraseando a Ortega y Gasset, suele 
decirse que no puede haber nación grande sin 
buena educación, pero ¿puede acaso haber bue-
na educación, investigación relevante, sin una 
nación íntegramente fortalecida? 

Las universidades nacionales creadas 
durante los gobiernos kirchneristas de 2003 a 
2015, son producto de un proceso político – 
histórico de transformación en Latinoamérica, 
que aún se encuentra en desarrollo y en disputa, 
y que pone en discusión un proyecto de nación 
que se juega no solo en el plano político y eco-
nómico, sino también en el epistemológico. 

Este proceso histórico, en lo que a la 
universidad se refiere, encuentra sus raíces en 
la reforma de 1918, en la creación de la Uni-
versidad Obrera en 1948 (hoy Universidad Tec-
nológica Nacional), en la gratuidad mediante el 
decreto de supresión de aranceles de 1949, y en 
distintas experiencias que fueron disruptivas de 
los modelos tradicionales de universidad, en la 
década de 1960, así como la corta experiencia 
de la Universidad de Buenos Aires en 1973. Ex-
periencias que pusieron en discusión el sentido 
de la autonomía universitaria, en tanto repre-
sentaba un límite a la posibilidad de constituirse 
como parte de un proyecto político institucional 
que acompañara las transformaciones sociales, 
políticas y económicas de la nación.  

Desde su surgimiento en la Europa 
medieval, las universidades estuvieron atrave-
sadas por la dinámica social y política, siendo 
por entonces la forma institucional de construir, 
conservar y transmitir una cultura, así como 
también formaba parte de un andamiaje de le-
gitimación de poder que por entonces se dis-
putaba entre el clero y la ciudad. Luego, con 
el advenimiento de la modernidad, las reformas 
napoleónicas y el modelo de Humboldt surge el 
modelo de universidad que forma profesiona-
les y en la que se desarrolla la investigación tal 
como hoy la conocemos.  Ese modelo se dise-
mina por Europa y América. 

Esa matriz eurocéntrica ha tenido y tie-
ne en las universidades de América una enorme 
influencia en la forma de pensar el mundo, su 
contexto, y la forma en que se vincula con su 
territorio. En ese marco, existe al interior de las 
universidades nacionales un debate en torno al 
rol de la extensión universitaria, así como de 
la inclusión de las prácticas extensionistas en 
las currículas de las carreras. Este debate trata, 
entre otros temas, sobre la integración y el reco-
nocimiento de saberes que pocas veces llegan a 
las aulas de las universidades, por considerarse 
que siendo construcciones que se producen fue-
ra del ámbito académico no merecen ser reco-
nocidos como válidos. 

En el presente artículo retomamos al-
gunas preguntas que surgen de esa discusión: 
¿cómo se construye el marco teórico y metodo-
lógico de un conocimiento situado, de un cono-
cimiento territorializado?,  ¿cómo se construye 
la demanda social por un conocimiento local?, 
¿cómo se definen y abordan los problemas? ,  
¿cómo se vincula la teoría con la acción? 

El rol de la extensión universitaria
El concepto de extensión universitaria 

engloba miradas y enfoques muy heterogéneos; 
su noción y sentido son un campo en disputa, 
así como los son sus prácticas y sus activida-
des, que incluyen desde la difusión científica y 
cultural hasta la vinculación con el sistema pro-
ductivo, el deporte, el voluntariado estudiantil, 
cursos y talleres abiertos a la comunidad, entre 
otras.  

Tomassino y Cano (2016) caracteri-
zan la discusión de las últimas cuatro décadas, 
acerca del sentido y prácticas de la extensión 
universitaria en las universidades del cono sur, 
en torno a dos modelos: el modelo “difusionis-
ta-transferencista” que se caracteriza por iden-
tificar todas las actividades con el medio como 
extensión y el modelo de “extensión crítica” 
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que se remite a la pedagogía de la educación 
popular y la investigación acción participativa. 

Para los autores, la extensión ha posibi-
litado la articulación de proyectos político-aca-
démicos que permiten discutir los modos he-
gemónicos de hacer universidad. Sin embargo 
consideran que aún no se ha logrado estructurar 
un programa para el desarrollo de la extensión 
capaz de articularse con las principales discu-
siones de la agenda universitaria latinoamerica-
na.

A su vez, desde un enfoque educativo, 
Pérez de Maza (2016) reconoce tres modelos: 
la bidireccionalidad que transfiere a la comu-
nidad conocimientos ya producidos, la dialo-
gicidad donde el aprendizaje social es parte 
del quehacer de la docencia y donde se aborda 
problemas concretos a través de proyectos de 
investigación y la integralidad que partiendo de 
las relación dialógica universidad-sociedad, re-
significa la extensión en la integración con las 
funciones de docencia e investigación.  

En ese marco, pensamos la extensión 
universitaria como un espacio que articula teo-
ría y práctica, en la construcción de un conoci-
miento transformador que adquiere relevancia 
social en tanto genera vínculos político-institu-
cionales, en un diálogo con los actores sociales 
del territorio que participan en el recorte del 
problema y en las decisiones en torno al cono-
cimiento producido. Un lugar que admite darle 
significado a nuestras acciones a través de la 
teoría y que nos permite construir conocimien-
tos a través de nuestras acciones. Un lugar don-
de “lo que se construye es la forma de organizar 
las interacciones con el mundo externo” (Gar-
cía, R. 2006).

Mirtha Lischetti (2013) plantea al 
pensamiento contra hegemónico el desafío 
de adquirir la claridad ideológica que tiene el 
pensamiento conservador. El pensamiento con-
servador sabe desde donde, con quien y para 
que construye el conocimiento que construye. 

Pero, ¿cómo se construye un conocimiento 
transformador?, ¿cómo se determina su rele-
vancia?, ¿con quiénes se construye? 

Podemos acercar una primera reflexión 
a estas interrogantes desde el marco de la epis-
temología genética de Jean Piaget. Aquí lo que 
importa acerca del conocimiento es su produc-
ción y la forma en la que se produce, el cual está 
dado por la acción transformadora del mundo. 
La acción cognoscitiva es aquella que le otorga 
significado a la misma, no es la presencia direc-
ta del objeto material o conceptual la que está 
cargada de significatividad, sino que está dada 
por las acciones que sobre el objeto realizamos.

La acción supone una transformación 
significativa del mundo. En la medida que ac-
ciono transformo al mundo dándole significado 
a los objetos. No es que el mundo se le imponga 
al sujeto o que por el contrario las cosas carecen 
de toda ontología y son puro subjetivismo, don-
de la dicotomía sujeto-objeto es reemplazada 
por la dicotomía sujeto-realidad, sino que se es-
tablece una relación dialéctica a través de la ac-
ción transformadora entre el sujeto y el objeto.

Retomando los trabajos de epistemo-
logía genética de Piaget, Rolando García es-
tablece una continuidad en los procesos de 
construcción de conocimiento del sujeto y el 
conocimiento científico. Esa continuidad está 
dada por la actividad cognoscitiva, que da lugar 
al sujeto y al objeto, tanto a nivel individual, 
como en la práctica científica.

La relación universidad-sociedad es 
también una relación dinámica, como la rela-
ción sujeto–objeto, donde los equilibrios se re-
formulan. No hay una relación unidireccional 
de la universidad a la sociedad. Hay una rela-
ción que se construye, pero “para ello es nece-
sario hacer foco en su dimensión institucional, 
es decir, en su carácter de «proyecto», y tras-
cender a los problemas puntuales de las condi-
ciones coyunturales para alcanzar a problema-
tizar la direccionalidad de la investigación y la 



97

El Rol Epistémico de la Extensión Universitaria

docencia” (Becerra y Castorina 2016).

En esa línea, las acciones que se llevan 
adelante desde la extensión universitaria no son 
acciones caóticas, sino acciones que permiten 
reformular los esquemas de conocimiento. En 
esta clave, la extensión universitaria, pasa a ser 
un protagonista de las transformaciones no solo 
fuera de las aulas, sino también al interior de las 
universidades. 

En los ámbitos académicos tradicio-
nales la relevancia y el prestigio académico 
están vinculados a la publicación en revistas 
internacionales, a posgrados en universidades 
europeas o de Estados Unidos. Esos pergami-
nos abren las puertas a la elite del mundo aca-
démico y marcan el rumbo de la investigación 
científica.  Con suerte el profesional compro-
metido vuelve al país con esos conocimientos 
a ponerlos a disposición de la resolución de los 
problemas nacionales.  

Pero ¿son esos conocimientos adecua-
dos para la resolución de los problemas nacio-
nales?, ¿basta con que un conocimiento sea 
producido en nuestro suelo para que sea consi-
derado nacional?, ¿podemos pensar una cons-
trucción de conocimiento escindida de la histo-
ria y la sociedad? 

Rolando García (2000 ) define al marco 
epistémico como un sistema de pensamiento y 
de ideas muy generales, resultado de procesos 
históricos de naturaleza política, social, filosó-
fica y religiosa, que conforman una visión del 
mundo no explicitada que atraviesa a las dis-
tintas disciplinas, condicionando a las teorías y 
sistemas conceptuales. Este condicionamiento 
incide, aunque no determina, el recorte y la pro-
blematización de la realidad, visibilizando de-
terminados femémonos e invisibilizando otros. 

Por tanto, no es solo una cuestión de los 
factores económicos y políticos que intervienen 
en la definición de la agenda científica, sino de 
los factores ideológicos que se ponen en juego 

desde la génesis misma del conocimiento posi-
bilitando determinadas preguntas y metodolo-
gías. 

En esta línea Rolando García (2006) 
problematiza la direccionalidad de la investiga-
ción y la docencia, entendiendo que los grandes 
desafíos para la ciencia actual radican en las 
problemáticas sociales, problemas complejos, 
a los cuales define como “sistemas complejos” 
en tanto involucran una heterogeneidad de ele-
mentos que demandan la integración de saberes 
correspondientes a distintas ramas de la ciencia.

Becerra y Castorina (2016) consideran 
que el problema más importante de la propuesta 
interdisciplinaria de García, reside en la nece-
sidad de abrir la misma más allá de los conoci-
mientos disciplinares para incluir los saberes, 
sentidos, valoraciones, y las consideraciones 
políticas de los actores sociales involucrados en 
la problemática.  En este sentido, la extensión 
universitaria se transforma en un lugar donde 
se construyen decisiones en torno a la delimita-
ción de problemas, de preguntas, de metodolo-
gías y del uso del conocimiento generado. 

Siguiendo a los autores, en términos 
sistémicos, la extensión universitaria posibilita 
una visión de segundo orden que dota a la me-
todología de una reflexividad más amplia, que 
habilita ciertas preguntas de relevancia social 
y política que generan a su vez una escala de 
valores que el equipo de investigación deberá 
compartir como condición de la construcción 
de sistemas complejos. 

En ese marco la extensión universitaria 
es pensada en la generación de vínculos orgáni-
cos entre la universidad y los demás componen-
tes del cuerpo social, asumiendo un compromi-
so de transformación de la comunidad nacional 
(Tünnermann Bernheim, 2003). 

En este sentido,  la extensión se propone 
trazar y reforzar los lazos que permitan cons-
truir un conocimiento territorializado, trans-
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formador, socialmente válido y legitimado. La 
relevancia social del conocimiento está dada 
no solo por el problema, sino también por los 
actores que intervienen en el recorte, en la me-
todología y en las decisiones; así la extensión 
universitaria posibilita la redefinición de la per-
tinencia de la investigación y la formación de 
profesionales comprometidos con su realidad.  

Retomando a Kaplún, Pérez de Maza 
(2016)  plantea que en la integralidad de las 
funciones de extensión, docencia e investiga-
ción encuentra sus fundamentos la curriculari-
zación de la extensión, a la que debe sumarse 
la integración de otros saberes y disciplinas, lo 
que implica el reconocimiento de la existencia 
y validez de saberes producidos fuera de la uni-
versidad. 

En este plano, la extensión universi-
taria abre un terreno en el que se habilita un 
diálogo y una construcción con otros saberes 
que posibilita la ruptura del marco epistémico, 
permitiendo la visibilización de nuevas proble-
máticas y metodologías. Se propone desde la 
extensión, un modelo diferente de universidad, 
“…que, abierta y flexible, se estructure a partir 
de las problemáticas sociales, dejando de usar 
la realidad como mera excusa para su autorre-
producción” (Ávila Huidobro y otros 2014).

Desde esta noción de la extensión es 
necesario repensar las formas de comunica-
ción entre los actores universitarios y el resto 
de la comunidad. La curricularización de la 
extensión universitaria implica un proceso de 
enseñanza-aprendizaje que trasciende la trans-
ferencia de contenidos, generando un proceso 
de reflexión–acción–reflexión que reorganiza 
la construcción del conocimiento a través de la 
acción transformadora. Es también a través de 
la acción que se generan tensiones que ponen 
en cuestión la pertinencia de los conocimientos 
y los marcos metodológicos de la construcción 
del saber. 

Conclusión
El debate abierto en torno al rol de la 

extensión universitaria y la curricularización de 
las prácticas extensionistas, abre una serie de 
temas entre los que se cuenta el rol epistémico 
de la misma. Esa reflexión nos permite a su vez 
repensar el proyecto político institucional que 
las universidades representan y su relación con 
el resto de los actores sociales. 

En esa línea, entendemos que a través 
de la extensión universitaria se puede empezar 
a construir una respuesta en torno a debates más 
amplios: la construcción de un conocimiento 
socialmente relevante, un conocimiento nacio-
nal, su marco epistémico, teórico y metodoló-
gico.   

La extensión universitaria adquiere un 
carácter político-epistémico que traza un campo 
de vínculos institucionalizados con el territorio, 
que permite la ruptura del marco epistémico en 
tanto abre las puertas a nuevas preguntas y me-
todologías, que adquieren relevancia social en 
la medida que incorpora saberes, sentidos y va-
loraciones de los actores sociales involucrados 
en la problemática.  

La extensión universitaria se transforma 
en un lugar donde se construyen decisiones en 
torno a la delimitación de problemas, de pre-
guntas, de metodologías y del uso del conoci-
miento generado. Un lugar que articula teoría y 
práctica, en un diálogo con los actores sociales 
del territorio. En este sentido, la extensión, la 
investigación y la docencia, se entrelazan en 
una propuesta política, en tanto la construcción 
de conocimiento adquiere un compromiso con 
la transformación de la realidad social.  

Es a través de la construcción de un co-
nocimiento territorializado y transformador que 
se redefine la pertinencia y la legitimidad del 
saber. El conocimiento nacional no lo es, solo 
por producirse en el país, si este involucra mar-
cos epistémicos, teóricos y metodológicos aje-
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nos a las problemáticas sociales de Argentina y 
Latinoamérica . 

La construcción de un conocimiento na-
cional, latinoamericano, no puede pensarse de 
manera escindida de la realidad política, histó-
rica en la que nos movemos. No puede haber 

educación de calidad, formación profesional 
de calidad, investigación pertinente, de mane-
ra aislada. Para que exista educación, trabajo, 
salud, cultura, etc., tiene que existir, entre otros 
determinantes, una Nación íntegramente forta-
lecida. 
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Adecuación del Trabajo de la Unidad de Optimización de 
la Farmacoterapia en el Contexto de la Pandemia por 

COVID-19. Experiencia Rosario, Argentina

Adequacy of the Work of the Optimization Unit Pharmacotherapy in the 
Context of the Pandemic by COVID-19. Rosario experience, Argentina

RESUMEN
La Unidad de Optimización de la Farmacoterapia (UOF) de Rosario nace 

en 2012 como respuesta a los problemas con medicamentos. La metodología de 
trabajo implicaba un encuentro presencial con los pacientes y el contexto de pan-
demia propició adecuar su funcionamiento. Se generaron nuevas estrategias de di-
fusión, comunicación y abordaje de las problemáticas trabajadas que posibilitaron 
la realización de 42 entrevistas que permitieron identificar problemas relacionados 
a medicamentos y proponer oportunidades de optimización de la farmacoterapia a 
pacientes de diversas localidades del país. Estudiantes y docentes promovieron el 
desarrollo de competencias farmacéuticas dentro del contexto particular, especí-
ficamente respecto al de la atención farmacéutica continuada y sostenida. De este 
modo la UOF se consolida como una práctica social y  transformadora que intenta 
albergar un modo interactivo de saberes para indagar oportunidades de optimiza-
ción y estrategias de afrontamiento en el contexto adverso actual. 
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Adecuación del Trabajo de la Unidad de Optimización de la Farmacoterapia- en el 
Contexto de la Pandemia por COVID-19. Experiencia Rosario, Argentina.

Introducción
La Unidad de Optimización de la Far-

macoterapia (UOF) de la ciudad de Rosario 
nace en el año 2012 como una respuesta a los 
problemas que se producen ante la avasallante 
oferta de medicamentos, que indiscutiblemente 
cuando son bien utilizados logran salvar vidas 
o mejorar la salud de las personas. No obstante, 
se observa que en numerosas ocasiones el uso 
de medicamentos no logra traducirse en buenos 
resultados en los procesos de atención de la sa-
lud. La medicalización de la vida otorga visibi-
lidad a un proceso múltiple y progresivo, que 
va articulando el poder y los saberes de la medi-
cina con problemas no relacionados con ella, de 
modo que algunas cuestiones humanas pasan a 
ser definidas, clasificadas y tratadas como en-
fermedades (Caponi, 2013).

Desde esta perspectiva crítica surgió la 
UOF, a partir de la vinculación del Área Far-
macia Asistencial de la Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad 
Nacional de Rosario con el Colegio de Farma-
céuticos de la Provincia de Santa Fe 2a Circuns-
cripción (ciudad de Rosario) y se basó en las 
dificultades concretas que tienen los profesio-
nales farmacéuticos a la hora de implementar 
ciertas intervenciones durante la dispensación 
de medicamentos, a pesar de que en la mayo-
ría de los casos son llamativas las duplicida-
des terapéuticas, posibles interacciones, entre 
otros Problemas Relacionados a Medicamentos 
(PRM).

Las intervenciones se enmarcan en lo 
que la Organización Mundial de la Salud reco-
noce como Atención Farmacéutica (AF), que es 
un concepto de práctica profesional en el que el 
paciente es el principal beneficiario de las ac-
ciones del farmacéutico y lo define como “el 
compendio de las actitudes, los comportamien-
tos, los compromisos, las inquietudes, los va-
lores éticos, las funciones, los conocimientos, 
las responsabilidades, y las destrezas del farma-

céutico en la prestación de la farmacoterapia, 
con objeto de lograr resultados terapéuticos de-
finidos en la salud y en la calidad de vida del 
paciente (OMS/FIF, 1993). 

La AF reconoce tres actividades princi-
pales: indicación farmacéutica, dispensación y 
seguimiento farmacoterapéutico (SFT). En ese 
marco se busca en todo momento el camino más 
adecuado para que el tratamiento con medica-
mentos pueda ser optimizado, tanto individual 
como colectivamente. La UOF, al ser pensada 
entonces como un servicio a la comunidad, tie-
ne como telón de fondo el compromiso social 
de la Universidad con la sociedad en la que se 
inserta y la relevancia de que tal prestación sur-
ge, fundamentalmente, del fracaso de algunas 
de las actividades que la práctica de AF tiene 
entre los profesionales, sea porque (la AF) no 
es una tarea remunerada, como por la falta de 
tiempo y/o espacio físico con el que pueda con-
tar en la oficina de farmacia (Colautti, 2016).

Esas dificultades para brindar AF res-
ponden a múltiples causas: entre ellas la carga 
administrativa que tiene la gestión de los medi-
camentos en los distintos ámbitos del sistema 
de salud. Como en la mayor parte de los países 
de América Latina, el sistema de salud argenti-
no es fragmentado, heterogéneo, segmentado y 
superpuesto (Ballesteros, 2017). Se reconocen 
allí tres subsectores que conviven: público, pri-
vado y obras sociales, cada uno tiene sus parti-
cularidades (Maceira, 2018). 

Así, la UOF es el resultado de abordar 
los intersticios que quedan al desnaturalizar la 
situación planteada para trabajarla como pro-
blemática compleja, generando un desvío al 
reconocer que el conocimiento cada vez más 
fragmentado enceguece a aquellos que to-
man decisiones sobre el proceso salud-enfer-
medad-atención-cuidado (s-e-a-c) (Colautti, 
2016). El abordaje ideal para las situaciones 
que se plantean en la UOF es desde la inter-
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disciplina, considerando que esa perspectiva es 
esencial para romper con la rigidez de las dis-
ciplinas; presentándose como una opción ante 
la complejidad del sistema de salud. A partir de 
esa lógica se brinda apoyo en la identificación 
y resolución de PRM para definir luego, en un 
seminario entre todo el equipo, oportunidades 
de optimización de la farmacoterapia (OOF). 
Estas OOF son las posibilidades de mejorar los 
resultados de la farmacoterapia —en un esque-
ma terapéutico de un sujeto particular, determi-
nado por el contexto — y su calidad de vida con 
herramientas propias de la AF. De este modo se 
plasman las recomendaciones o asesoramiento 
a quien requiera el servicio.

La metodología de trabajo se encuentra 
sistematizada con Procedimientos Operativos 
Estándar (POEs) diseñados especialmente para 
el servicio y el proceso. Este se encuentra plas-
mado en un flujograma que muestra la dinámi-
ca de la atención (Anexo 1). El punto de inicio 
es una entrevista exhaustiva con el paciente o 
familiar, allí se trabaja con el motivo de con-
sulta y con los medicamentos, suplementos die-
tarios, hierbas medicinales u otras terapias al-
ternativas que use el interesado. El entrevistado 
puede llegar al servicio por motu proprio o por 
una derivación de alguno de los profesionales 
tratantes. (Colautti et al, 2014). Una vez supe-
rada la entrevista inicial y su correspondiente 
devolución con OOF plasmadas en un informe 
escrito e individual, se planifican entrevistas de 
seguimiento en un determinado plazo según las 
OOF planteadas y las necesidades del paciente. 
Cabe mencionar que la UOF como dispositivo 
y todos los POEs cuentan con registro de pro-
piedad intelectual (Bianchi et al, 2019 a). 

Desde los inicios del servicio se transi-
taron distintas etapas y se abordaron diversas 
situaciones que emergen del contexto. Hasta 
el año 2020 y en función de las problemáticas 
identificadas de la realidad, se puede pensar 
la trayectoria de trabajo de la UOF en dos pe-
ríodos. En los primeros años se trabajó en la 

difusión y promoción del servicio, se puso en 
relevancia la problemática, teniendo como po-
blación objetivo a los adultos mayores y perso-
nas polimedicadas. 

La UOF en ese momento era un dispo-
sitivo itinerante porque se trasladaba a distintos 
centros de jubilados de la ciudad donde se en-
contraban adultos mayores realizando distintos 
tipos de actividades recreativas, se aprovechaba 
la oportunidad para detectar personas que pu-
dieran tener alguna inquietud con su farmaco-
terapia, y se les ofrecía el servicio. La proble-
mática mayoritariamente planteada era “tomo 
muchos medicamentos, pero no logro sentirme 
bien”. Esta premisa relevada directamente de la 
realidad permitió la presentación de la UOF a 
distintos proyectos y programas de extensión 
universitaria (Bianchi et al, 2019a). Luego, el 
segundo período que se puede reconocer es el 
abordaje de la utilización medicinal de aceites 
de cannabis: la problemática llegó a la UOF 
como terapia alternativa en epilepsia refractaria 
en niños y niñas; sin embargo, esa punta permi-
tió descubrir otros ribetes de la problemática, al 
mismo tiempo que se discutía la normatización 
de su uso tanto a nivel local como a nivel na-
cional. 

Desde esta perspectiva se accedió a 
convocatorias de vinculación tecnológica de la 
Universidad, considerando la UOF como dis-
positivo de inclusión social (Bianchi et al, 2019 
b; Fernaud et al, 2017). Desde el área docente 
donde funciona la UOF se generó una asignatu-
ra electiva que busca curricularizar la extensión 
universitaria: “Práctica Social Educativa en la 
Optimización de la Farmacoterapia (PSEOF)” 
aprobada por Consejo Directivo de la unidad 
académica (Resolución C.D. Nº 341/2018). 
Esa instancia permite que se sumen estudiantes 
durante todo el proceso de trabajo de la UOF, 
participan activamente de cada uno de los pasos 
con el acompañamiento de docentes y/ o beca-
rios de la UOF. De este modo esas actividades 
son acreditadas curricularmente, si bien el últi-
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mo año de cursado coincidió con la pandemia 
por COVID-19 se tuvo 24 estudiantes trabajan-
do de modo virtual en todas las instancias.  

El contexto de la pandemia trajo nuevos 
desafíos al servicio UOF, ¿cómo lograr adecuar 
un dispositivo pensado para el encuentro ca-
ra-cara y en territorio?

Objetivo
Describir la adecuación y el funciona-

miento del servicio UOF Rosario en el contexto 
de la pandemia por COVID-19.

Desarrollo
Previo a la pandemia, las entrevistas se 

conducían de manera presencial en la oficina 
de la UOF y, para contactar a los pacientes, se 
empleaban el correo electrónico y el teléfono 
fijo. Para continuar brindando el servicio en el 
contexto del aislamiento social, este se reorga-
nizó y se comenzó a trabajar de manera virtual, 
incorporando un teléfono celular a fin de recibir 
consultas de pacientes potenciales y contactar a 
pacientes ya registrados. Si bien se mantuvo el 
número del teléfono fijo, las llamadas se deriva-
ron al celular permitiendo mantener así la prin-
cipal vía de contacto que tenían los pacientes 
con el servicio hasta ese momento. La comuni-
cación por teléfono celular permitió utilizar la 
aplicación WhatsApp facilitando de este modo 
la mensajería instantánea para compartir fotos 
y distintos archivos que pueden ser de utilidad 
para mejorar la comunicación con los interesa-
dos. 

A su vez, hubo una adecuación de las 
entrevistas a la virtualidad y se realizaron me-
diante videollamada por Google Meet, llamada 
telefónica por celular o, en algunos casos con-
cretos, de manera presencial. Esto último ocu-
rrió cuando farmacéuticos comunitarios mani-
festaron su interés en realizar una entrevista y 
derivar al paciente al servicio para el análisis 

del caso. A ellos se les brindó una breve capaci-
tación sobre la metodología de trabajo y se los 
invitó a participar del seminario en el cual se 
analizaba el caso derivado. 

Por otra parte, los seminarios, como es-
pacio de discusión de los casos por parte del 
equipo de trabajo, también migraron a la virtua-
lidad y dieron lugar a encuentros por videolla-
mada con frecuencia quincenal. 

Los estudiantes de la carrera de Farma-
cia inscritos a la asignatura electiva PSEOF y 
los que cursaron las Prácticas Profesionales y 
que decidieron participar de la UOF, como par-
te de la acreditación de las mismas, acompaña-
ron puntualmente en el proceso de trabajo des-
de la virtualidad cumpliendo con el aislamiento 
requerido por la Universidad,  en las siguientes 
actividades: búsqueda bibliográfica específica, 
definición de OOF, discusión de casos en se-
minarios, redacción y adecuación de informes 
para los entrevistados y para los equipos de sa-
lud.

A fin de captar nuevos pacientes, se plan-
teó una estrategia de difusión orientada a la co-
munidad, para lo cual se diseñó un volante con 
información del servicio para publicar en redes 
sociales; el mismo fue compartido por todo el 
equipo, la Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas y el Colegio de Farmacéuticos 
de la Provincia de Santa Fe 2a Circunscripción. 
A su vez dichas instituciones tienen publicado 
el servicio en sus páginas web oficiales. El en-
lace desde el sitio web de la Facultad es https://
www.fbioyf.unr.edu.ar/?page_id=1022 y, en 
el caso del Colegio, el enlace es https://www.
cfsf2.org.ar/uof/. Desde ambos sitios, se busca 
convocar a los graduados de nuestra casa de es-
tudios y a los colegas farmacéuticos trabajando 
en terreno, respectivamente.

Desde el 02/06/2020 hasta el 16/06/2021 
se realizaron 42 entrevistas a 33 pacientes, de 
los cuales el 67 % fueron mujeres. El prome-
dio de edad de los pacientes fue de 69 años. 

Adecuación del Trabajo de la Unidad de Optimización de la Farmacoterapia- en el 
Contexto de la Pandemia por COVID-19. Experiencia Rosario, Argentina.
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Se llevaron a cabo 24 entrevistas iniciales y 18 
entrevistas de seguimiento; de las cuales el 64 
% fueron por llamada al celular, el 26 % por 
videollamada y solo el 10 % presenciales. Las 
entrevistas de seguimiento buscan evaluar si las 
intervenciones propuestas fueron aceptadas y 
también describir la evolución del paciente.

De las 42 entrevistas, 31 fueron realiza-
das al paciente (en 5 casos estuvo presente un 
familiar como acompañante) y 11 se realizaron 
a un familiar. 

Se pudieron identificar diferentes puer-
tas de entrada al servicio: 13 llegaron por de-
rivación de un farmacéutico; 5 por derivación 
de estudiantes de la Facultad de Ciencias Bio-
químicas y Farmacéuticas; 3 por derivación de 
otros profesionales (1 psicólogo, 1 abogado y 1 
bioquímico) y 12 pacientes llegaron por motu 
proprio. Los pacientes consultaron al servicio 
por diferentes motivos: revisión de su farmaco-
terapia, dudas en relación a algún evento adver-
so, información específica sobre algún fármaco 
o alternativa terapéutica, entre otros. 

El 33 % de los pacientes entrevistados 
tuvieron alguna dificultad para acceder a la 
atención sanitaria durante la pandemia; las prin-
cipales causas fueron la imposibilidad de viajar 
a las ciudades donde atienden sus profesiona-
les, la decisión de los pacientes de no exponerse 
al virus por factores de riesgo y, por otro lado, 
la suspensión temporal de la atención médica 
presencial cuando la situación epidemiológica 
era grave. Las entrevistas virtuales facilitaron 
el acceso a 12 personas de diferentes regiones 
del país, a más de 100 kilómetros de la ciudad 
de Rosario, eliminando las barreras de distancia 
física. 

Respecto de la información recolecta-
da en el análisis de cada caso, se detectaron 15 
PRM y fueron sugeridas 20 OOF en promedio 
por paciente.

Conclusiones
Este proyecto de tecnología social trata 

de documentar, sistematizar y explorar cómo 
los diferentes actores intervienen conforman-
do el uso de tecnologías (los medicamentos) y 
cómo entran en juego en una sociedad.  

En el servicio UOF por un lado, queda 
de manifiesto la AF como producto del reco-
nocimiento de problemas a partir de una abun-
dante y muchas veces inadecuada complejidad 
farmacoterapéutica, que obliga a repensar la 
actuación de los profesionales frente a un mer-
cado de fármacos, cada vez mayor y más inse-
guro.

Por otro lado, ante un sistema de sa-
lud tan complejo, los farmacéuticos con esca-
so tiempo para profundizar o realizar este tipo 
de actividades deciden apoyarse en el servicio 
UOF, derivando pacientes. Así, el desarrollo de 
la historia farmacoterapéutica en la cual se re-
gistran todos los problemas de salud y los me-
dicamentos indicados por cada médico especia-
lista, permite contribuir en el abordaje integral 
de la salud de los pacientes, en un contexto de 
atención abordado desde múltiples especialida-
des con escasa comunicación.

Así mismo, cuando las entrevistas eran 
exclusivamente presenciales, la distancia física 
y la imposibilidad para viajar eran limitantes 
que dejaban a pacientes fuera de este servicio.  
El cambio a la virtualidad permitió acercarse 
a esos pacientes y ampliar la zona de alcance 
de la UOF. Esto fue acompañado del rol fun-
damental que tienen los cuidadores, especial-
mente durante la pandemia, dado que, sin ellos, 
especialmente en los pacientes adultos mayores 
se hubiese dificultado el acceso a las nuevas 
formas de comunicación.

Si  bien la virtualidad implicó reempla-
zar el encuentro cara-cara en el territorio, en 
muchos casos facilitó concretar esta práctica 
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orientada al paciente desde otra lógica, llegan-
do a más personas y fortaleciendo la alianza 
terapéutica en casos que la distancia lo hubie-
ra hecho imposible. La relación sólida entre el 
equipo de salud y el paciente permite optimizar 
los resultados de la farmacoterapia, visibles en 
la aceptación de las OOF propuestas.

Esta experiencia resultó valiosa y propi-
ció la adecuación de la metodología de trabajo 
del servicio, reconociendo a su vez, la impor-
tancia de mantener y diversificar la difusión a 
través de distintas vías de comunicación.

La Universidad a través del servicio 
UOF y los estudiantes pudieron sostener la 
atención a la comunidad más allá de la coyun-
tura de la pandemia, revalorizando el rol del 
farmacéutico como promotor de salud y de-
sarrollando competencias dentro del contexto 
particular, específicamente respecto de la aten-
ción farmacéutica continuada y sostenida.

Por otro lado, y en función de la ex-

periencia adquirida, se generó un nuevo pro-
yecto de extensión universitaria en el marco 
de la Convocatoria 2021 de la UNR. El nue-
vo proyecto estará circunscrito a un territorio 
priorizado por la Universidad donde confluyen 
distintos equipos extensionistas. Se propone su-
mar estudiantes de las asignaturas nombradas 
e incorporar la experiencia que ha dejado esta 
pandemia. 

La UOF busca comprender las necesi-
dades de los pacientes, sus expectativas y sus 
preocupaciones, siendo una práctica social y 
transformadora que intenta albergar un modo 
interactivo de saberes —construidos colec-
tivamente¬— comenzando por registrar una 
historia farmacoterapéutica para luego indagar 
oportunidades de optimización y estrategias de 
afrontamiento de las personas. De esta forma 
—no siempre exitosa¬— se reflexionó sobre la 
realidad entre el uso y el abuso de medicamen-
tos en la vida cotidiana de las personas (Sala-
mano, 2021).

Adecuación del Trabajo de la Unidad de Optimización de la Farmacoterapia- en el 
Contexto de la Pandemia por COVID-19. Experiencia Rosario, Argentina.
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▪ Las tablas, gráficos e imágenes deberán enumerarse en orden con su fuente.  
▪ La ortografía debe estar exhaustivamente revisada.  
▪ Los textos postulados deben enviarse en forma digital al correo electrónico: revistavinculacion@unah.edu.hn con 

copia a janicce.andino@unah.edu.hn y en forma impresa a la oficina de la Dirección de Vinculación Universidad 
Sociedad de la UNAH. 

▪ En caso de utilizar gráficos, tablas e imágenes se aceptarán un máximo de (8) de los tres elementos, y deben adjun-
tarse al trabajo, en formato JPG, PNG con un mínimo de 700 pixeles.  

▪ El contenido de cada trabajo es responsabilidad de su autor.  
▪ Cada manuscrito puede tener un máximo de 5 autores.  
▪ La propiedad intelectual de los artículos es exclusiva de los autores. Los autores deberán ceder a UNAH Sociedad 

los derechos de su comunicación pública. Para ello, los autores deberán firmar la autorización de publicación que 
será proporcionada por el Consejo Editorial de la revista.  

▪ Toda aclaración con respecto al trabajo se consignará en la primera página, en nota al pie, mediante un asterisco 
remitido desde el título del trabajo.  

▪ Los textos enviados a la Revista UNAH Sociedad serán revisados y dictaminados por el Consejo Editorial de la 
revista, lo que no implica compromiso de publicación 

▪ Toda aclaración con respecto al trabajo se consignará en nota al pie, al final del manuscrito. 

Normas de citación
 * Se seguirá el sistema de citación anglosajón APA (7ma edición en español), así como las referencias bibliográficas 

de acuerdo a normativa APA. Las obras citadas, si las hubiera, se listarán al final y se hará referencia a ellas en los 
lugares apropiados del texto principal.

 * Cada manuscrito debe contar con al menos ocho citas y referencias bibliográficas de los últimos diez años.

Normas para la presentación de
textos revista “UNAH Sociedad”
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