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RESUMEN

El presente artículo releva la existencia de las escuelas rurales 

completas en Chile, además de algunos desafíos pedagógicos 

curriculares propios de dichas entidades educativas: implemen-

tar un currículo escolar fundado en lo urbano, pero en contextos 

de enseñanza rural. De igual modo, visibiliza el alcance generati-

vo que posee aquella implementación curricular, considerando 

las voces de algunos/as docentes que laboran en dichos cen-

tros de enseñanza. Por medio de una investigación cualitativa-

fenomenológica, de connotación exploratorio-interpretativa, 

se estudió la realidad educativa de una escuela rural completa 

en la provincia Capitán Prat de la región de Aysén, donde nueve 

docentes oficiaron como informantes. Mediante la aplicación 

de entrevistas en profundidad, desde la perspectiva narrativa-

generativa, se obtuvieron relatos pedagógicos-personales que 

fueron procesados desde su contenido, siguiendo la lógica de 

la teoría fundamentada con el apoyo del software Atlas.ti 7. Los 
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resultados develaron la emergencia de algunas macrocategorías 

que descubren y condensan el fenómeno investigado, destacan-

do entre ellas la profesionalidad docente rural, la implementa-

ción pedagógica del currículo escolar vigente y las implicancias 

generativas que orientan dichas prácticas escolares en favor del 

desarrollo personal, escolar y social del alumnado rural.

ABSTRACT

This article reviews the existence of complete rural schools in 

Chile, as well as some pedagogical and curricular challenges spe-

cific to these educational entities, such as implementing a school 

curriculum based on the urban but in rural teaching contexts. 

Likewise, it makes visible the generative scope of that curricular 

implementation, considering the voices of some of the teachers 

who work in those schools. By means of qualitative-phenome-

nological research with an exploratory-interpretative connota-

tion, the educational reality of a complete rural school in the 

province of Capitán Prat in the Aysén region was studied, where 

nine teachers served as informants. Through the application 

of in-depth interviews, from the narrative-generative perspec-

tive, pedagogical-personal stories were obtained and processed 

from their content, following the logic of grounded theory with 

the support of Atlas.ti 7 software. The results revealed the emer-

gence of some macro categories that discover and condense the 

investigated phenomenon, highlighting among them the rural 

teaching professionalism, the pedagogical implementation of 

the current school curriculum, and the generative implications 

that guide these school practices in favor of the personal, school, 

and social development of rural students.

Keywords: 
Pedagogy, rurality, 
curriculum, 
generativity.
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Introducción
En términos generales, lo rural se refiere a todo lo que no es urbano 

(OCDE, 2014), donde conviven características complejas y en trans-

formación que cruzan lo social, político y cultural (Sandoval-Obando, 

2019; Sandoval-Obando y Peña, 2023). Las escuelas rurales graduadas 

o completas se refieren a establecimientos educativos que brindan 

Educación Básica completa, desde 1º a 8º básico, con características 

similares a las urbanas, pero ubicadas en entornos rurales (Jiménez-

Cruces, 2022). Las escuelas rurales representan casi el 30 % de los es-

tablecimientos educacionales en todo Chile (Ministerio de Educación 

[Mineduc], 2022), sin embargo, hay pocos estudios sobre la imple-

mentación pedagógica que estas hacen del currículo escolar nacional 

vigente en sus contextos socio-geográficos particulares (Jiménez-Cru-

ces, 2022). Lo anterior, debido a que se han mimetizado con las escue-

las urbanas, por la igualdad curricular y la graduación de cursos que 

comparten, así como por un sesgo urbano en la definición del currícu-

lum escolar (Núñez et al., 2020).

Por lo tanto, la realización de nuevas investigaciones que exploren 

y examinen la implementación pedagógica del currículo desde la mi-

rada de los propios actores educativos puede aportar a la expansión de 

diferentes concepciones educacionales sobre currículo escolar vigente 

y el contexto educativo rural. Asimismo, estas investigaciones pueden 

arrojar luz sobre los atributos pedagógicos resultantes de la conver-

gencia entre estas dos temáticas.

Frente a lo ya descrito, es relevante destacar el aporte que puedan 

proporcionar las voces de profesionales directivos y docentes rurales 

en cuanto a los posicionamientos epistemológicos (explícitos o implí-

citos) que apadrinan para gestionar y materializar el currículo esco-

lar vigente en contextos educativos rurales completos. También así, 

subrayar las contribuciones técnicas, prácticas y crítico-sociales que 

puedan hacer en relación con el “acto” y “alcances” de gestionar un 

currículo en espacios educativos, comunitarios y geográficos particu-

lares. En esta línea, Sandoval-Obando y Calvo Muñoz (2022a, 2022b), 

acentúan el rol del profesorado rural en cuestiones de educación y 

resaltan las aportaciones que estos cristalizan en las aulas, escuelas y 

localidades por medio de prácticas generativas cotidianas, ya sean de 

corte profesional y/o personal.
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La presente investigación pretende una aproximación teórica-

empírica al fenómeno de la “implementación pedagógico-curricular” 

que se vive en escuelas graduadas del medio rural chileno, tratando 

de relevar algunos insumos epistemológicos que despliegan actores 

educativos cuando accionan para materializar el currículo escolar 

nacional vigente (fundado en lo urbano; preescrito) en contextos de 

enseñanza-aprendizaje rurales. Específicamente, explorar el alcan-

ce generativo que anida la implementación pedagógico curricular en 

una escuela rural completa de la provincia Capitán Prat en la región de 

Aysén-Chile.

Marco teórico

La implementación pedagógica del currículo escolar

La implementación pedagógica del currículo escolar es un proceso 

transversal a todos los niveles y modalidades de enseñanza, pues sur-

ge de diversos cuerpos legales-normativos que sustentan y detallan el 

quehacer escolar de las entidades educativas en Chile: leyes, decretos, 

bases curriculares y planes-programas de estudio (Moreira-Arenas et 

al., 2022). Constituye una macroacción educativa que permea todos 

los niveles escolares (Parvularia, Básica y Media) y, por ende, la forma-

ción general tanto científico humanista, técnico profesional y la educa-

ción de personas jóvenes-adultas.

El diseño curricular, entendido como la etapa de origen o cons-

trucción del currículo, forma parte del proceso de gestión o desarro-

llo del currículo. El diseño curricular puede realizarse “a nivel macro 

(por ejemplo, Marco Curricular o Bases), meso (por ejemplo, Proyecto 

Educativo Institucional y Proyecto Curricular) y micro (por ejemplo, 

Planificaciones Docentes, otras)” (Mineduc, 2016, p. 13).

La implementación del currículo corresponde a la gestión pedagó-

gico-curricular que se despliega para materializar lo diseñado en las 

salas de clases u otros espacios atingentes, ya sea que el diseño emane 

de las bases curriculares, programas de estudio, proyectos académi-

cos, planificaciones u otras. Aquí, aparte de los principios curricula-

res nacionales también entran en juego las características del contexto 

en el cual se enseña, las cualidades de los destinatarios (estudiantes y 

familias), de los actores (docentes y demás profesionales) y de las ins-
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tituciones que educan. La contextualización de los lineamientos curri-

culares busca procurar una adecuada coherencia entre el diseño y los 

propósitos educativos que se esperan lograr para beneficiar a las enti-

dades y sujetos/as comprometidos/as en el proceso (Mineduc, 2016).

En este sentido, si bien es muy importante el papel que juega el cu-

rrículo oficial en la enseñanza nacional, la implementación pedagó-

gica de este viene a ser una instancia profesional aún más relevante y 

trascendental. Dicha implementación, entendida como gestión curri-

cular, corresponde al proceso educativo donde los actores educativos 

transforman el currículo establecido para generar instancia de apren-

dizaje genuinas, pertinentes y locales (Moreira-Arenas et al., 2022).

Las y los docentes consideran criterios y estrategias pedagógicas al 

implementar el currículo escolar, guiándose por líneas instrumenta-

les que orientan la acción educativa. Estos criterios varían según las 

percepciones y experiencias del profesorado, adaptándose a las cir-

cunstancias escolares y académicas (Citarella y Todone, 2011; IES Blas 

Infante [IBI], 2023). Las estrategias se traducen en actividades que fa-

cilitan la comprensión del contenido y el desarrollo de habilidades de 

las y los estudiantes (Toala et al., 2023). El cuerpo docente combina 

criterios pedagógicos con las características individuales de las y los 

alumnos, generando diversas estrategias para lograr una enseñanza 

efectiva y la formación integral de sus educandos.

La generatividad: estudio y distintas manifestaciones

La generatividad como constructo emerge a partir de los aportes de 

Erikson (1950), en el marco de la teoría del desarrollo psicosocial. 

Erikson reconoce diferentes etapas y estadios del desarrollo humano, 

destacando el estadio de la etapa adulta (de 45 a 65 años aproximada-

mente) y la crisis psicosocial propia de aquel campo: generatividad vs. 

estancamiento. Desde esta perspectiva, la generatividad fue compren-

dida como toda acción humana que propenda al bienestar integral de 

las nuevas generaciones, los pares y de la sociedad en general (Bordig-

non, 2005; Bastías y Pizarro, 2018).

Con el tiempo, surgen otras acepciones frente al término de genera-

tividad, donde se destaca la idea de que comprende una preocupación 

o reto de las personas en cuanto a querer guiar y asegurar el bienes-

tar de las nuevas generaciones (Villar et al., 2013; Sandoval-Obando y 
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Zacarés, 2020). En un sentido más amplio, la generatividad entendida 

como la responsabilidad que adoptan algunas personas adultas con 

el propósito de cuidar y orientar a quienes los sucederán. Igualmente, 

se entiende como el compromiso por desarrollar y mantener aquellas 

instituciones sociales y recursos naturales existentes, sin los cuales las 

y los nuevos habitantes no lograrían subsistir (Sandoval-Obando et al., 

2020). Desde esta mirada crítico social, la generatividad constituiría en 

dejar un legado que sobreviva a los sujetos, un mensaje que esté pre-

sente aún después de perecer (Sandoval-Obando et al., 2022a, 2022b).

Posteriores autores y autoras han complementado y revitalizado 

el concepto de generatividad, dándole mayor fuerza epistemológica y 

pragmática, además de extender los alcances de esta a otras etapas del 

desarrollo. Kotre (1984) contribuye sustantivamente al desarrollo con-

ceptual de la generatividad (Jatahy Peixoto, 2017), mientras que McA-

dams (2001), McAdams y McLean (2013) cooperan sustancialmente 

desde lo empírico. Kim et al., (2017) amplían el campo de lo generativo 

desde una perspectiva sociológica (Sandoval-Obando et al., 2020). Ko-

tre (1996) clasifica la generatividad en cuatro tipos: biológica, parental, 

técnica y cultural. Cada tipo con un nivel de abstracción generativo 

gradual y distinto. Obsérvese la Tabla 1:

Tabla 1
Tipos de generatividad

Tipología generativa

Generatividad 
biológica: 

Generatividad 
parental:

Generatividad técnica: Generatividad 
cultural: 

Capacidad de 
pasar a otro ser 
humano una 
herencia, sobre 
todo genética.

Transmisión de 
saberes desde 
padres-madres 
hacia sus hijos/as 
(responsabilidad 
en el cuidado, 
presentación de 
la cultura y la 
educación).

Quien ejerce la 
función de profesor/a 
o maestro/a transmite 
a un/a aprendiz 
las más diversas 
habilidades. Existe un 
deseo por transmitir 
algo que se considera 
importante para 
la vida, no solo 
información.

Deseo por ser 
solidarios/as 
con las nuevas 
generaciones. 
Se presentan 
significados, ideas 
y valores que 
son compartidos 
socialmente.

* La generatividad cultural y técnica podrían convertir a un/a alumno/a en un 
pupilo/a y a un/a profesor/a en un/a tutor/a-maestro/a.

Nota. Elaboración propia. Tabla creada con base en las ideas de Jatahy Peixoto, 2017, p. 72.
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Por su parte, McAdams y De St. Aubin (1992) proponen un mode-

lo en el que la generatividad se aborda como un constructo multifa-

cético que conecta diferentes actividades y resultados, manifestando 

características tanto individuales como sociales (Sandoval-Obando et 

al., 2020). En consecuencia, la generatividad impregna el tejido social, 

mediante los diversos intercambios histórico-culturales del sujeto con 

la comunidad a la que pertenece, impulsado por la motivación interna 

de colaborar y contribuir al desarrollo de otros/as, particularmente de 

las generaciones venideras.

Se propone que la generatividad presenta múltiples dimensiones, 

está ligada a diversos roles sociales y es relevante para el desarrollo 

humano (Sandoval-Obando et al., 2020 y 2021; Sandoval-Obando y 

Ramírez, 2023). Si bien se considera el cuidado hacia uno mismo, se 

torna preponderante el cuidado del otro/a u otros/as distintos de mí, 

pudiendo ser estos/as personas, aunque también ideas, espacios, pro-

ductos, instituciones y similares. Se destacan contribuciones imper-

sonales e interpersonales para con el cuidado de los/as más jóvenes, 

coetáneos/as y personas mayores (Ercoli Palavecino y Sandoval-Oban-

do, 2021; Sandoval-Obando et al., 2022).

Para efectos de este estudio, se integraron algunas de las contribu-

ciones de Kotre (1984) en lo referido a la caracterización de la genera-

tividad técnica y cultural, dada la pertinencia de dichas definiciones 

para comprender los procesos de implementación pedagógica en el 

contexto escolar, entendiendo que la generatividad es clave en contex-

tos de responsabilidad hacia otros, directa o indirectamente (Sando-

val-Obando et al., 2020). 

En la etapa adulta, la generatividad se manifiesta a través de la trans-

misión de conocimientos a las generaciones más jóvenes en diversas 

esferas familiares, comunitarias, sociales y culturales. Esto implica un 

doble aspecto de contribución al bienestar general y la cohesión so-

cial, así como la búsqueda de desarrollo personal y la integración en la 

sociedad a lo largo de la vida (Sandoval-Obando et al., 2020; Sandoval-

Obando et al., 2023).

Por consiguiente, se podría inferir que la generatividad técnica y 

cultural se relacionan estrechamente con la función docente, particu-

larmente en dos ámbitos: la técnica, por su vínculo con el rol-función 
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docente en cuanto a la instrucción y formación del estudiantado, y la 

cultural, por el sentido de justicia o bien social que tiene impreso y per-

sigue (Moreno et al., 2022). Complementariamente, resultan valiosas 

las aportaciones de Sandoval-Obando et al. (2022; 2023), Sandoval-

Obando y Peña (2023), dado que realzan los atributos generativos ob-

servados en la profesionalidad docente rural, muchos de los cuales se 

construyen socio-históricamente a lo largo del ciclo vital e impactan 

favorablemente en el bienestar del alumnado y sus familias. 

La profesionalidad docente rural y su potencial generativo

Las y los docentes chilenos pueden insertarse a trabajar en diversas 

comunidades educativas desplegadas por el territorio de las zonas 

norte, centro o sur del país. Frente a esta realidad, en sus escritos, Pé-

rez (2018) deja entrever el surgimiento de dos culturas profesionales: 

una referida al ejercicio docente en centros urbanos y otra, al ejerci-

cio docente en espacios rurales. Desde las culturas señaladas, emer-

ge la “profesionalidad docente”, expresión que refiere al conjunto de 

cualidades profesionales que caracterizan la labor del profesorado. 

Estas cualidades incluyen el conocimiento específico, el comporta-

miento como educadores, la formación de una identidad profesional 

influenciada por factores internos y externos a la escuela, el desarrollo 

de competencias y habilidades adquiridas tanto en la formación inicial 

como en la experiencia laboral (Gorzoni y Davis, 2017).

Hoyle (2008) distingue dos tipos de profesionalidades docentes: la 

que denomina como profesionalidad restringida, donde el cuerpo do-

cente centra su competencia en el aula y el estudiantado, y la profesiona-
lidad amplia, donde se reconoce que la o el profesor actúa e influye en un 

contexto más extenso que involucra a la escuela, comunidad y sociedad.

La profesionalidad docente se ve influida por rasgos personales, 

profesionales y educativos en la vida del profesor, así como por la inte-

racción con diversos contextos y actores educativo-sociales (Gorzoni 

y Davis, 2017). A nivel pedagógico, se ve afectada por los procesos de 

enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula, incluyendo saberes de 

la formación y conocimientos locales arraigados en las comunidades 

donde se ubican las escuelas. (Núñez, 2007; González et al., 2022).

La profesionalidad docente rural engloba acciones educativo-pe-

dagógicas en escuelas rurales multigrados y en escuelas rurales gra-
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duadas (completas); corresponde a una realidad compleja, ya que 

aborda y se construye en las necesidades y riquezas que ofrece la ru-

ralidad desde sus particularidades territoriales y sociales. Es decir, la 

ruralidad instala diversos desafíos y tareas al profesorado. Lo anterior, 

dado que los y las docentes deben reconocer e integrar las particulari-

dades de sus educandos, quienes pertenecen a un territorio con signi-

ficados históricos, culturales, políticos o comunitarios, lo que convier-

te a la escuela rural en un espacio-tiempo heterogéneo, desafiante y en 

permanente transformación (Sandoval-Obando, 2020a).

En consecuencia, el profesorado rural chileno es un componente 

relevante dentro del tejido socio-comunitario de los territorios don-

de se inserta (Núñez et al., 2016). En este marco de ideas, el quehacer 

docente rural podría operar como una “profesión potencialmente ge-

nerativa” dado que busca y favorece el bienestar de otros desde lo pe-

dagógico, pero, además, desde lo social y territorial (Sandoval-Oban-

do et al., 2022). Por lo anterior y, tal como plantea Sandoval-Obando 

(2020b), estudiar la generatividad es indispensable para comprender 

el ejercicio de la profesionalidad docente rural en contextos escolares 

chilenos. El componente generativo del educador rural implica que 

sus acciones y enfoques guíen su trabajo, impactando su conocimien-

to, experiencias y relaciones con alumnos/as y comunidades, lo que 

fomenta el respeto por las tradiciones locales (Sánchez Henao et al., 

2023). Además, la generatividad se manifiesta en la disposición de las 

y los profesores rurales para conectar significativamente con otros, 

compartiendo elementos y convirtiéndose en preceptores que ayudan 

a descubrir el potencial de desarrollo en los demás (Sandoval-Obando, 

2020a; Sandoval-Obando et al., 2023).

Método

Diseño del estudio

El estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo-fenomenológico, 

en el que se analiza un caso concreto en su contexto de origen, posibi-

litando la comprensión de dicho fenómeno desde la realidad subjetiva 

que visibilizan algunos de los agentes educativos investigados/as (Sán-

chez Flores, 2019). De esta manera se recopilan datos, representacio-

nes y formas que dan sentido al mundo que habitan y viven los actores 

consultados.
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Para cumplir con lo anterior, se adoptó un diseño de tipo explora-

torio y transversal, dado que se examina un problema de investigación 

escasamente abordado (Zafra, 2006; Ramos-Galarza, 2020). Lo an-

terior, permite la integración de las voces del profesorado, desde los 

sentidos y significados que ellos/as mismos/as asignan a sus prácticas 

cotidianas, experiencias personales y profesionales a lo largo de sus 

historias de vida (Villalobos Colunga, 2021; Sandoval-Obando, 2022).

Participantes

El trabajo se sitúa en una escuela graduada rural de la Provincia 

Capitán Prat en la región de Aysén (Chile). Participaron nueve educa-

dores/as, de los/as cuales ocho realizan docencia directa en el aula, 

mientras que uno/a desarrolla funciones directivas (ver Tabla 3).

La muestra fue de tipo no probabilística, por conveniencia, para 

seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos en el 

estudio (Otzen y Manterola, 2017). La colaboración de los sujetos fue 

voluntaria, donde los criterios mínimos de inclusión fueron profesio-

nales que ejercieran cargos y funciones directivas, con incidencia en la 

implementación pedagógica del currículo, y profesionales que ejercie-

ran docencia en aula.
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Tabla 2
Caracterización profesional del grupo de informantes

Infor-
mante

Profesión Género Años de 
servicio 
docente

Años de 
servicio 

en la 
escuela

Función actual

1 Docente generalista, 
mención en 
Educación Física

Masculino 22 20 Profesor jefe, 
docente de aula 
y encargado de 
extraescolar

2 Profesora de 
Educación General 
Básica

Femenino 25 20 Profesora jefa de 
un 3º básico y jefa 
técnico-pedagógica 
de la escuela

3 Profesora de Estado 
en Matemática

Femenino 4 4 Docente de 
Matemática en 2º 
ciclo básico

4 Profesor de Estado 
en Educación 
General Básica

Masculino 31 30 Director de la 
escuela

5 Docente de 
Educación General 
Básica con mención 
en Educación Rural 
y Desarrollo Local

Masculino 14 4 Profesor jefe y 
docente de aula en 
2º año básico

6 Profesora de 
Educación General 
Básica

Femenino 12 6 Profesora jefa y 
docente de aula en 
1º año básico

7 Profesor básico con 
mención en Historia

Masculino 14 10 Profesor jefe de 
un 6º año básico, 
profesor de aula 
en 2º ciclo en la 
asignatura de 
Historia y de 
Lenguaje en 7º y 8º 
básico

8 Profesor de Música Masculino 2 años y 
6 meses

1 año y 6 
meses

Profesor de Música, 
Artes y Tecnología 
en cursos desde 1º 
a 8º básico

9 Educadora de 
Párvulos, licenciada 
en Educación

Femenino 16 8 Educadora de 
Párvulos en 1º y 2º 
nivel de transición

Prome-
dios:

------------------------ ------ 15 años 
aprox.

11 años 
aprox.

---------------------

Nota. Elaboración propia.
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Técnica de recolección de datos

La entrevista en profundidad (EP) permitió la recolección de los datos, 

para posteriormente identificar los significados contenidos en los re-

latos experienciales de los sujetos/as (Tejero, 2021). La EP se elaboró 

y ejecutó bajo una perspectiva narrativa-generativa (McAdams, 2001; 

Serra, 2008; McAdams y McLean, 2013; Sandoval-Obando, 2022), vale 

decir, se esbozaron temáticas y preguntas libres-flexibles para que los/

as entrevistados/as pudiesen narrar o contar su experiencia de trabajo 

en una escuela rural graduada y la materialización del currículo esco-

lar nacional vigente.

Dicha perspectiva metodológica permitió explorar la cotidianeidad 

de la vida escolar rural, además de ahondar en las experiencias profe-

sionales y personales del profesorado participante (Sandoval-Obando 

y Calvo, 2022a). Profesores/as revivieron sus trayectorias, situándose 

en ellas, reflexionando y evocando emociones, y rescataron hechos 

significativos-contributivos que han tenido para con otros/as y/o con-

sigo mismos/as (Alheit, 2012).

Estrategia de análisis de datos

Se recurrió al análisis de contenido bajo la lógica de la teoría funda-

mentada, mediante la codificación abierta y axial (Spriella y Gómez, 

2020). Se analizaron las transcripciones de los nueve documentos pri-

marios logrados de las EP, luego se codificó y organizó la información 

recopilada por temas y subtemas (Tejero, 2021) con el apoyo del pro-

grama informático Atlas.ti 7 (San Martín Cantero, 2014), y se obtuvie-

ron diversos códigos, categorías y macrocategorías para el análisis e 

interpretación de la información recabada.

La Figura 1 resume y explicita el procesamiento de datos, específi-

camente la comparación, saturación y reducción de estos:
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Figura 1
Esquema metodológico en el análisis de datos cualitativos

Nota. Elaboración propia.

Criterios éticos

La investigación se enmarcó en los principios éticos de la Declaración 

de Helsinki (Asociación Médica Mundial [AMM], 2023), la normativa 

APA (American Psychological Association) (Sánchez, 2020) y de acuer-

do con lo contemplado en la Ley N° 20.120 (Bachelet, 2007 que regula 

la investigación científica y el trabajo con seres humanos.

Resultados
La presentación de resultados visibiliza la totalidad de códigos, 

categorías y macrocategorías conseguidas en el procesamiento de las 

fuentes primarias (ver Tabla 5), así como también la relación entre es-

tos según sus propiedades y significancias. Las categorías son el eje 

central de los resultados, dado que se esgrimen como puntos centra-

les-relacionales entre los códigos y las macro categorías logradas.
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Tabla 3
Códigos, categorías y macrocategorías de investigación

Códigos Categorías Macrocategorías

Características educativas 
comunales

Educación rural graduada
Profesionalidad 
docente rural en 
contextos educativos 
graduados

Funciones docentes en 
escuelas graduadas rurales

Significados docentes: enseñar 
en espacios educativos rurales 
graduados

Proyecciones y sentidos de la 
educación rural: comunal - 
nacional

Llegar a ser docente Ser docente

Labor docente y ejercicio de 
la vida

Apreciaciones docentes sobre 
currículo

Currículo escolar nacional 
vigente

Implementación 
pedagógica del 
currículo escolar 
nacional vigente

Ventajas del currículo escolar 
actual 

Desventajas del currículo 
escolar vigente

Indicaciones para el currículo 
escolar nacional

Enseñanza en pandemia 
(COVID-19)

Criterios pedagógicos Gestión-desarrollo del 
currículoEstrategias pedagógicas

Adecuaciones curriculares

Saberes educativos nacionales Saberes educativos

Saberes educativos locales

Saberes educativos 
transversales

Saberes profesionales Saberes del profesorado
Alcance generativoSaberes de vida

Legado docente Contribuciones docentes 
a la enseñanza de 
estudiantes rurales

Reflexiones sobre educación, 
enseñanza y aprendizaje en 
contextos rurales

Totales: 21 7 3

Nota. Elaboración propia.
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Siguiendo una lógica narrativa, a continuación, se desarrollan algu-

nas definiciones de las categorías y luego se explican integrando citas 

representativas de las y los participantes (Tejero, 2021).

Categoría 1: Educación rural graduada

Describe el tipo de educación que se imparte en sectores rurales, en 

donde, por lo general, predomina la existencia de una entidad de ins-

trucción primaria con baja demanda escolar, aunque con todos los cur-

sos-grados estipulados en la normativa vigente (de 1º a 8º básico). Este 

tipo de enseñanza trabaja sobre la base de lineamientos curriculares 

nacionales, aunque también sobre la base de insumos locales como 

el conocimiento-valoración de lo geográfico, natural, social y cultural 

de la zona, gestándose relaciones positivas entre quienes educan, son 

educados o bien, acompañan el acto multidireccional de enseñar-

aprender.

“La educación en estos ambientes es más familiar, cercana, son 

grupos pequeños con los que uno trabaja (entre 8 y 10), por lo tanto, 

uno hace lazos afectivos tanto con los niños como con las familias, en 

la escuela y en el pueblo. Por lo tanto, tú los conoces más y te vas dando 

cuenta de quién requiere más apoyo, quién no” (Informante 9).

“De acuerdo a los años que yo llevo en esta comuna y escuela, pien-

so que la educación ha cambiado mucho y para bien, en el sentido de 

que hemos tratado de ampliar la malla curricular para entregar me-

jores aprendizajes a nuestros estudiantes. Siempre lo he dicho: antes 

era una escuelita y ahora somos una escuela organizada, tratamos de 

apoyar a todos nuestros estudiantes ya sea en lo cotidiano o atendien-

do sus necesidades especiales” (Informante 4).

“Hay niños/as que, si bien no son buenos/as para todas las asigna-

turas, son integrales, por lo que pueden desenvolverse completamente 

en cualquier parte” (Informante 3).

“El Estado debería brindar apoyo y recursos a la educación rural, 

porque lamentablemente nuestros estudiantes a temprana edad tie-

nen que migrar de su lugar de origen para cursar la enseñanza media 

en otra ciudad, lo que no es justo, porque es bueno que esos niños se 

queden en sus espacios, con sus familias y se eduquen aquí. El esta-

do está en deuda con esto, por optimizar recursos no invierten en la 
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permanencia de los estudiantes para con sus lugares de origen, con 

sus familias, porque no hay nada más potente que el calor de hogar” 

(Informante 7).

Categoría 2: Ser docente

Manifiesta la opción profesional y de vida motivada por la tradición fa-

miliar, la influencia de referentes (docentes cercanos, históricos, etc.), 

llamados internos (aportar a otros/as), contribuciones sociales (hacer 

el bien), entre otras. Elección que se refuerza, modifica y/o enriquece 

con el estudio de la pedagogía y el ejercicio mismo de la docencia des-

pués de titulados/as.

“Decidí ser profesor porque siempre he tenido un aspecto social 

muy desarrollado, gracias a la crianza de mis padres y de tener que 

ayudar a otras personas cuando lo necesitaban. Esta habilidad o ca-

rácter me permite tener buen contacto con el alumno, las personas; 

entonces siempre quise de alguna forma colocar un granito de arena y 

apoyar a otros. Ser maestro es una labor pedagógica y social; enseñar, 

pero desde el lado positivo” (Informante 1).

“Estudié pedagogía gracias a mi profesor. Cuando yo asistía a la es-

cuela básica admiraba a mis profesores, sobre todo a uno que era mi 

profesor jefe, porque él llegaba con su maletín, su violín y su guitarra; 

nos hacía de todo: música, ciencias, matemática; entonces siempre me 

inspiró y mantuve esa inspiración” (Informante 4).

“Un gran porcentaje de mi vida dedico a la pedagogía. Todo lo 

asocio a la educación, a mejorar y en lo personal siempre busco com-

prender el mundo de mis estudiantes, entonces me meto a escuchar su 

música, indago sobre los gustos, las etapas en las que están, debo tener 

un gancho. Como la pedagogía me gusta, esto no me constituye una 

molestia o pérdida de tiempo” (Informante 7).

Categoría 3: Currículo escolar nacional vigente

Corresponde al conjunto de ideas docentes respecto al currículo esco-

lar que se trabaja en escuelas rurales graduadas. Desde el estudio y la 

práctica del currículo (diseño y materialización en el aula), profesores/

as exponen apreciaciones, ventajas, desventajas e indicaciones frente 

a este insumo educativo nacional, considerando experiencias vividas 

antes y durante la pandemia por COVID-19.
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“Nosotros tomamos el currículum, lo seguimos tal cual, pero incor-

poramos nuestros sellos, porque igual podemos involucrar en algunos 

contenidos los sellos educativos que tenemos” (Informante 2).

“El currículum prepandemia cuenta con muchas áreas que permi-

tían al niño y niña: expresar, soñar, crear” (Informante 5).

“Existe poca pertinencia geográfica del currículum, ya que lo que 

se dispone en él no siempre está a mano o es parte del contexto (con-

tenidos, materiales, experiencias como el teatro, metro, etc.)” (Infor-

mante 1).

“Chile tiene una geografía inmensa, o sea Chile contiene muchos 

Chiles, entonces querer que este currículum se ajuste a todas las rea-

lidades, a todos los contextos, me parece un poco ambicioso, es casi 

imposible… Debemos tender a una escuela más intercultural (convivir 

con actores comunitarios, sus acervos, historias, culturas, conocimien-

to vivo, etc.), que se abra a la comunidad y al entorno, que salga del 

aula y promueva el aprendizaje mutuo (entre personas, espacios, ele-

mentos)” (Informante 8).

Categoría 4: Gestión-desarrollo del currículo

Representa el conjunto de decisiones educativo-pedagógicas que to-

man los y las docentes, a la hora de materializar el currículo escolar 

prescrito tanto dentro como fuera del aula rural. Dichas decisiones re-

fieren a criterios, estrategias y adecuaciones pedagógico-curriculares 

que los profesionales consideran y ejecutan en el acto in situ de imple-

mentar el currículo escolar para la enseñanza y aprendizaje de los/as 

estudiantes rurales.

•	 Vínculo con la comunidad y entorno: “En ciencias naturales sali-

mos a recoger basura, en educación física vamos a caminar al cerro, 

etc.” (Informante 6).

•	 Método matemático COPISI (concreto, pictórico, simbólico): “Se 

implementan actividades en los 3 niveles, los estudiantes las abor-

dan de manera progresiva. Se parte de lo concreto para llegar al 

simbolismo” (Informante 5).

•	 Educación de emergencia: “Para la pandemia enseñamos usando 

el medio más fácil, empleamos las redes sociales: WhatsApp, Fa-

cebook, donde se daban y dan-publican informaciones respecto a 



238

La implementación pedagógico-curricular en una escuela rural | Jiménez-Cruces et al.

lo que se está desarrollando. También hubo un programa de radio 

que se transmite ciertos días, tuvimos una revista de informaciones 

y entretenimiento cuando la pandemia comenzó, en ese momento 

queríamos mantener el vínculo con el estudiantado. También em-

pleábamos las guías de trabajo como medio para asegurar la cober-

tura curricular y los aprendizajes de los estudiantes” (Informante 4).

Categoría 5: Saberes educativos

Involucra el conjunto de saberes temáticos que profesores/as evocan 

haber aplicado en sus prácticas pedagógicas diarias (labores adminis-

trativas y de docencia en aula, antes y después de titulados/as). Dichos 

saberes están contenidos en diversas propuestas político-educativas 

nacionales y locales (normativa, decretos, bases curriculares, proyec-

tos educativos institucionales, programas de mejoramiento educativo, 

entre otros); además de responder a los diversos subsectores de apren-

dizaje. Los saberes se tipifican en 3 grupos:

•	 Nacionales (deportes colectivos e individuales, decreto 170, área y 

perímetro, estilos de aprendizaje, otros).

•	 Locales (rescate de tradiciones, conocer y contactarse con la natu-

raleza, historias sobre la Patagonia, valoración de pioneros-pobla-

dores, etc.).

•	 Transversales (relación social positiva con alumnos/as y familias, 

fortalezas y necesidades educativas, aprendizaje mediante la prác-

tica, lazos afectivos, entre otros).

Categoría 6: Saberes del profesorado

Saberes profesionales y de vida que docentes han adquirido a través 

del tiempo (por medio de la formación inicial, continua, experiencias 

de vida, etc.) y que transmiten a sus estudiantes rurales mediante ac-

ciones pedagógicas cotidianas (dentro o fuera del aula).

“Les transmitimos el compañerismo, que sean solidarios, que lo-

gren metas pero que no se frustren en el camino. Que no se acaba el 

mundo cuando erramos, debemos volver a intentar” (Informante 6).

“Educamos sobre el compromiso escolar, los deberes, obligaciones 

y derechos (alimentación, tareas, salud, juego, etc.), porque la educa-

ción debe ser grata, disfrutarse, no ser un suplicio; además, para que 

logren la felicidad en y de lo que están viviendo” (Informante 9).
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“Recalcamos el sentido de superación y el conocimiento del mun-

do; esto con el propósito de que los alumnos/as sean mejores perso-

nas; que superen al maestro/a (a quien les enseña)” (Informante 1).

Categoría 7: Contribuciones docentes a la enseñanza de 
estudiantes rurales

Aportes y pensamientos de docentes (personales y pedagógicos) en 

cuanto a la instrucción y enseñanza de estudiantes en contextos edu-

cativos rurales graduados. En esta línea, se distinguen diversas accio-

nes e ideas que el cuerpo docente ha habilitado y transmitido a sus 

educandos y comunidad con el fin de vivir, fortalecer y/o mejorar la 

enseñanza que reciben aquellos niños, niñas y jóvenes de una escuela 

rural completa.

“Decir que soy una persona que cree en la educación municipal-

rural y ojalá que se mejore. Depende harto de los profesores/as. Como 

comentaba, hay profesores tan negativos que hacen que la educación 

municipal no sea tan buena como debería ser” (Informante 2).

“Recalcar la importancia de los valores en nuestra escuela y socie-

dad, además de la búsqueda de la felicidad” (Informante 5).

“La educación rural es compleja, pero abordable. Las autoridades 

deben hacerse responsables y mirar la educación con otros ojos, como 

lo que realmente es y no como lo quieren proyectar, principalmente los 

políticos y las personas que elaboran las políticas educacionales. Todo 

debería ser más real, pertinente, entregar más recursos” (Informante 7).

Discusión
La presente investigación tuvo como propósito brindar una aproxima-

ción teórica-empírica al fenómeno de la “implementación pedagógi-

co-curricular” en escuelas graduadas del medio rural chileno. A con-

tinuación, se analizan los resultados obtenidos del procesamiento de 

las entrevistas realizadas. La Figura 2 presenta un modelo explicativo 

que triangula y tensiona los antecedentes logrados del relato episódico 

de los sujetos entrevistados, condensando y exaltando algunos de los 

hallazgos más relevantes. La base de la discusión gira en torno a las tres 

macrocategorías de investigación, puesto que permiten profundizar 

empírica y teóricamente las cuestiones educativo-pedagógicas propias 
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de la gestión curricular que realizan educadores/as de y en escuelas 

rurales completas.

Figura 2
Macrocategorías de investigación

Nota. Elaboración propia.

La profesionalidad docente en contextos educativos rurales podría 

entenderse como el conjunto de conocimientos, procedimientos y ac-

titudes que despliegan los/as docentes que llegan a trabajar a espacios 

geográficos específicos en pos de la enseñanza y aprendizaje de las y 

los estudiantes que allí habitan. Pero también se aprecia que los y las 

docentes logran impactar en las demás personas y organizaciones que 

conforman, y dan vida a esas localidades donde están inmersas las es-

cuelas rurales completas. En este sentido, el perfil e identidad docente 

se gesta y desarrolla en la génesis-moldura de la escuela rural graduada 

(Ascencio y Blandón, 2022). Las características de la escuela rural, su-

mida en una población pequeña, con un entorno natural y cultural par-

ticulares y palpables (flora, fauna, relieve, clima, costumbres, música, 

conectividad, tecnología, etc.), así como la poca cantidad de estudian-

tes matriculados posibilita una educación y enseñanza personalizada, 

vale decir, una individualización adaptada de la educación, con múlti-

ples responsabilidades individuales y sociales (Garduño Durán, 2021).

Si bien el profesorado que llega a trabajar a estos centros rurales 

de instrucción escolar trae consigo muchos insumos teóricos y prác-

ticos (por su formación, experiencia, trayectoria de vida, etc.), las par-
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ticularidades del nuevo contexto moldean su quehacer en función de 

la genuinidad de la docencia rural (para este caso, la docencia rural 

en escuelas completas). Como explicita Sandoval-Obando (2021), la 

imagen docente se construiría en el conjunto de experiencias profe-

sionales, pedagógicas y personales que vive el profesorado tanto den-

tro como fuera del espacio escolar, puesto que la profesión docente se 

enriquece gracias a la “integración permanente de las costumbres, va-

lores y tradiciones presentes en el territorio” (p. 69) en donde laboran 

los/as maestros/as.

En la medida que se recorre el espacio geográfico (Ascencio y Blan-

dón, 2022) van emergiendo diálogos multidimensionales entre los/as 

docentes y la historia del lugar, las formas de hacer, las necesidades de 

la población, las aspiraciones del alumnado, las formas de vida, la vo-

cación, la elección de la pedagogía como opción profesional, las rela-

ciones interpersonales, entre otras. Reflexiones que llevan a maestros 

y maestras a repensar lo que manejan sobre educación y pedagogía 

y, por lo mismo, a enlistar y patentar nuevas maneras de enseñar y 

aprender según los contextos socio-geográficos (tanto en lo académico 

como en lo formativo).

Por otra parte, en lo relacionado a la implementación pedagógica 

del currículo escolar nacional en escuelas graduadas rurales, el pro-

fesorado concebiría dicho proceso como una instancia profesional 

intelectual, pragmática, colaborativa, constante y reflexiva. Mediante 

dicha implementación se declaran determinadas apreciaciones, cono-

cimientos, decisiones, acciones, adaptaciones y saberes sobre el diseño 

y materialización del insumo educacional. Los planteamientos tienen 

su asidero en el estudio curricular que han realizado los/as maestros/

as, aunque, además, en lo que conocen y reconocen de la normativa 

vigente, sus trayectorias docentes, las vivencias de aprendizaje en el 

aula (común o fuera de estas), los contextos socio-geográficos de las 

escuelas, las cualidades de sus estudiantes, entre otros.

El currículo nacional que se trabaja en la sala de clases de la escuela 

graduada rural es contextualizado a las realidades locales de aquellas 

entidades, pues se busca responder a las necesidades y particularida-

des de las y los estudiantes rurales. En esta línea, el cuerpo docente 

habilita experiencias de aprendizaje que consideran una sólida base 

académica (planteamientos nacionales: objetivos de aprendizaje, con-
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tenidos, habilidades por asignatura). Además, complementan y forta-

lecen dichas experiencias incorporándoles saberes locales (formas de 

vida de la comuna, festividades, personajes, ambiente, etc.) y transver-

sales (afecto en la enseñanza, aprender haciendo, vínculo y diálogo 

asertivo entre actores educativos, etcétera).

Desde los planteamientos de Ruz-Fuenzalida (2019), claramente 

la acción pedagógica del profesorado rural perpetúa un tratamiento 

curricular pragmático con elementos teóricos accionando en y con 

el ambiente. Asimismo, se observa un elemento crítico social, donde 

además de lo pragmático, se persigue la justicia social para la transfor-

mación positiva de las culturas individuales y/o colectivas.

Con respecto al alcance generativo de la implementación pedagó-

gica del currículo, debe entenderse como aquel conjunto de saberes 

(profesionales y de vida) y acciones educativo-formativas que profe-

sores/as de la escuela rural graduada han trabajado y transmitido a 

sus estudiantes (Sandoval-Obando, 2021). Todo esto, en instancias 

de clases formales y no formales (recreos, talleres, pasarelas, eventos 

comunales, etc.), con el fin de contribuir a los y las estudiantes en su 

instrucción escolar primaria y en su conformación como seres huma-

nos, dotándolos de conocimientos técnicos, empíricos y valórico-filo-

sóficos que les permitan habitar armónicamente una entidad, comu-

nidad, provincia, región, país y/o mundo.

En este sentido se vislumbra una formación centrada en el rol pro-

tagónico del estudiantado, así como también de las acciones trans-

formadoras que habilitan algunos profesionales de la educación en 

favor de la cultura escolar y social de sus educandos, es decir, para la 

enseñanza-aprendizaje de niños, niñas y jóvenes (NNJ) y para la con-

vivencia-vida social de las presentes y futuras generaciones (Triviño et 

al., 2021). El profesorado rural entrevistado manifiesta preocupación 

profesional por su labor pedagógica (Zacarés et al., 2002), además de 

evidenciar un interés intrínseco por valorar los entornos culturales en 

los que se educan y podrían llegar a habitar las y los estudiantes (Ro-

dríguez, 2006).

En el afán de cuidar y velar por el desarrollo académico y de vida de 

sus estudiantes, el profesorado responsablemente analiza la realidad 

de la escuela rural donde trabajan y destacan algunas fortalezas y ne-



243

FORO EDUCACIONAL N° 42, 2024 | | ISSN 0717-2710 | ISSN 0718-0772 en línea | 

cesidades de la misma, a modo de evidenciar lo favorable (y conservar-

lo) y desfavorable (para captar ayuda). De esta forma, procurar fortale-

cer y/o mejorar las actuales condiciones educativas para la enseñanza 

y aprendizaje de NNJ rurales (Jiménez-Cruces, 2022).

Es así que lo generativo se posiciona como una macrocategoría 

transversal en el proceso de implementación curricular escolar en el 

contexto de graduados rurales en el que se desarrolló el estudio, dado 

que directa o indirectamente afecta y enriquece la profesionalidad do-

cente. En consecuencia, lo generativo impacta transversalmente en la 

mejora de la enseñanza: los objetivos, criterios, estrategias-activida-

des, saberes pedagógicos, actores, etcétera.

Dicho componente viene a revelar la importancia del/la docente 
como activista social y la gestión que este/a realiza para enfrentar y 

transformar los contextos socioculturales donde se encuentran empla-

zadas las escuelas rurales, configurando así una nueva pedagogía, una 

más afectiva, con mayor carácter social y comprometida con las nue-

vas generaciones (Triviño et al., 2021).

Conclusiones
Considerando las narrativas de las y los profesionales entrevistados y la 

riqueza de información recopilada, es indiscutible el alcance generativo 

que orienta la implementación pedagógica del currículo escolar nacio-

nal en contextos educativos rurales graduados. La generatividad se ma-

nifiesta en el plano teórico-administrativo y político, convergiendo en 

una base curricular dirigida al bienestar socioeducativo del alumnado.

El análisis cualitativo de la implementación pedagógica-curricular 

tiene en cuenta las realidades personales y los contextos socio-territoria-

les vividos por los sujetos de enseñanza y aprendizaje. En la implemen-

tación pedagógica del currículo, la generatividad emerge de varios focos 

pedagógicos. Desde funciones estrictamente profesionales, como dise-

ñar y ejecutar clases basadas en criterios, estrategias y conocimientos 

pedagógicos específicos, hasta contribuciones complementarias arrai-

gadas en las propias experiencias y perspectivas de las y los docentes.

Dichas aportaciones potencialmente generativas en las que se 

aborda el currículo incluyen acciones basadas en el respeto, el afecto 

positivo y el buen trato, la escucha atenta, el refuerzo positivo, la con-
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fianza, la colaboración y la autonomía, la promoción del bien común y 

el desarrollo integral del alumnado, independientemente de sus con-

diciones de origen.

Las y los profesores se esfuerzan conscientemente por impartir men-

sajes positivos para las vidas de sus alumnos/as, con la intención de 

promover el desarrollo prosocial del alumnado, configurando un lega-

do educativo que perdure en el tiempo. Esta generatividad cultural, que 

surge de las propias experiencias y perspectivas del cuerpo docente, se ve 

como una acción intencional para contribuir al bienestar del estudian-

tado en el corto, mediano o largo plazo. Además, pretende formar estu-

diantes que, en el futuro, contribuyan a otros con el mismo propósito.

La generatividad, según los hallazgos reportados en este trabajo, es 

omnipresente, intencional y dialógica en la construcción de la profe-

sionalidad docente rural. Es algo transversal que se entreteje a través 

de los objetivos del currículo, las acciones de enseñanza y las dinámi-

cas emergentes de las innumerables relaciones establecidas en la en-

señanza y el aprendizaje en estos contextos particulares.

Finalmente, la generatividad se transforma en un constructo inhe-

rente a todos los roles y tareas comprometidas con la acción educati-

va requerida en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Trasciende 

tanto el currículo como la acción docente. Se trata de un componente 

característico de la cultura docente, que contribuye no solo al creci-

miento académico, sino también al desarrollo integral de las personas 

en contextos rurales. Precisamente por ello, reconocer y valorar este 

aspecto generativo es esencial para mejorar la calidad de la educación 

en las zonas rurales y garantizar el bienestar tanto de las y los educado-

res como de los y las estudiantes.
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