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EDITORIAL 

Este número (16) de la Revista Nueva Acción Crítica, 

editada por el Centro Latinoamericano de Trabajo 

Social (CELATS), nos encuentra terminando el año 

2023 con escenarios de guerra en Ucrania y en la 

Franja de Gaza, acompañados de una crisis 

humanitaria con millones de desplazados y una 

grave afectación a los derechos humanos de la 

población civil. Por si fuera poco, nos enfrentamos 

a un Fenómeno de El Niño en ciernes, que nos exige 

no bajar la guardia en materia de preparación y 

prevención frente a eventos climáticos extremos. 

Esto solo para recordarnos que el gran desafío de 

nuestro tiempo nos invita a aumentar nuestros 

esfuerzos por construir un mundo libre de 

emisiones fósiles, con más justicia y equidad social, 

con una paz más duradera y a permanecer 

vigilantes en la defensa de los derechos humanos 

en todos los contextos. 

Desde nuestra revista, tratamos de responder a 

estos desafíos y les ofrecemos un artículo que nos 

llega desde México en el que se examina el Trabajo 

Social Humanitario en las dos Guerras Mundiales, 

destacando la resiliencia y la intervención de 

instituciones humanitarias, así como el papel 

emergente del trabajo social en estos conflictos 

que debilitaron las capacidades de individuos y 

comunidades. También les ofrecemos una reseña 

del Primer Encuentro Andino de Investigación 

Disciplinar y divulgación científica en pre y 

posgrado en Trabajo Social, organizado por CELATS 

y el Colectivo Andino de Trabajo Social, un espacio 

de confluencia de actores institucionales 

interesados en el fortalecimiento disciplinar e 

investigativo de los cinco países de la región: 

Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia. 

Asimismo, en este número les entregamos 

diferentes reflexiones sobre el trabajo social con 

grupos vulnerables, como el que nos envían desde 

Perú y Bolivia. El primero aborda la orfandad desde 

una mirada histórica y social y detalla su influencia 

en la evolución histórico-social y jurídica de la 

adopción en Perú y el mundo, pasando desde una 

respuesta inicial a la necesidad humanitaria hacia 

una perspectiva centrada en los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, acompañado de un 

análisis legal de especial utilidad para el trabajo 

social. El estudio de Bolivia sobre la calidad de vida 

de mujeres adultas mayores nos revela cómo las 

condiciones económicas adversas y la enfermedad 

impactan en su bienestar, y el rol que cumplen los 

grupos de apoyo para mejorar su situación. Nos 

hace recordar que, ante la ausencia de políticas 

sociales de protección del adulto mayor, estas 

intervenciones a menudo se limitan a abordar las 

consecuencias y no ofrecen respuestas duraderas a 

largo plazo para proteger a esta población. 

Este número también incluye un análisis sobre la 

Educación Intercultural Bilingüe en una comunidad 

awajún de El Cenepa en la Amazonía Peruana, 

mostrando cómo esta importante política social, a 
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pesar de sus ventajas para integrar a estos grupos 

excluidos con el desarrollo globalizado (y reducir las 

brechas de desigualdad), puede llevar a la pérdida 

de identidad cultural y a la extinción de modelos de 

desarrollo sostenibles. En este sentido, la 

educación no significa una afirmación de la 

identidad y los conocimientos ancestrales de los 

pueblos indígenas sino una colonización hacia 

esquemas puramente económicos que afectan la 

biodiversidad y contribuyen a la crisis ambiental. 

También les presentamos la sistematización de una 

experiencia desde Colombia, que destaca la 

importancia de gestionar el conocimiento y 

promover enfoques más humanos y justos de 

desarrollo que implican cuestionar el “ser” desde el 

género y las nuevas masculinidades. Un artículo que 

además presenta la sistematización de experiencias 

como herramienta de transformación, 

ejemplificado por el Colectivo Sin Fronteras de 

Colombia, que promueve nuevas pedagogías 

corporales. 

El artículo sobre el Impacto del Quiosco Escolar en 

el Desarrollo Integral de Niños y Adolescentes en 

Perú resalta cómo la educación financiera no solo 

promueve una mejor comprensión de las dinámicas 

económicas y el desarrollo de nuevas habilidades, 

sino que también empodera a los jóvenes, 

especialmente en contextos desfavorables. 

Incluimos una excelente entrevista a una 

trabajadora social mexicana, resaltando la 

importancia de la producción intelectual y la 

innovación en el trabajo social, la cual los invitamos 

a disfrutar.  

Finalizamos con una nota breve de las ponencias 

presentadas por las asociadas del CELATS en el 

Encuentro de Investigación Andino. 

Esperando disfruten de este número y desde el 

comité editorial del CELATS les deseamos un 

fructífero año 2024. Nos encontramos aquí 

nuevamente el próximo año para compartir 

nuestras reflexiones sobre el Trabajo Social en 

nuestra región de América Latina.  

Comité Editorial 
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Trabajo social humanitario en la guerra: 
Antecedentes históricos de la Primera y 

Segunda Guerra mundial  

Investigación-México 

 

Autor:  

Juan Antonio Vega Báez, mexicano, es Licenciado 

en Trabajo Social, Especialista en Derechos 

Humanos y Maestro en Estudios Latinoamericanos 

(2010), por la Universidad Nacional Autónoma de 

México; es profesor en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la misma UNAM; cuenta con 

30 años de experiencia profesional en distintas 

esferas del trabajo social humanitario y en derechos 

humanos; ha sido consultor en México de distintas 

asociaciones y redes internacionales: FIACAT, 

Redress, World Vision, MSF, entre otras. Autor de 

diversas publicaciones: 

https://www.politicas.unam.mx/cedulas/asig_prof/

prof154144.pdf  

Contacto: juanvega@politicas.unam.mx 

Resumen:  

 

Este texto forma parte de una investigación 

doctoral que se centra en los fundamentos 

históricos del trabajo social humanitario y los 

derechos humanos. Basándose en fuentes 

hemerográficas y archivos de México, Europa y 

Norteamérica de la primera mitad del siglo XX, y 

utilizando una metodología comparada, se apoya 

en los indicadores humanitarios propuestos por 

Zaniewski.   Se aborda la intervención del trabajo 

social en contextos de guerra y crisis humanitarias 

en países como Francia, México, Bélgica, EE. UU. y 

Chile. Resalta la evolución del trabajo social de un 

enfoque asistencial-individual, reactivo y centrado 

en la salud y emergencias durante la Primera Guerra 

Mundial, a una estrategia más planificada y 

estratégica que prioriza la vida y la seguridad de los 

grupos afectados en la Segunda Guerra Mundial 

donde diversos actores sociales europeos y 

mexicanos vinculados a una naciente Trabajo Social 

buscan además resolver problemas de detención, 

discriminación y exterminio.  

 

Palabras clave:  

 

Trabajo social humanitario, historia del trabajo 

social, guerra y crisis humanitarias, conflictos y 
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prácticas sociales, Marthe Marie Jacquemont, 

Josephine Getting, Marcelle Bidault, Madeleine 

Delbrêl, Isabelle Cremier, Chloe Owings, Cruz Roja, 

 

1. Introducción  

 

El trabajo social en contextos de conflictos 

armados, crisis humanitarias y emancipación 

decolonial es un capítulo casi olvidado de la historia 

de las intervenciones sociales en América Latina. El 

tema es vigente ante las nuevas y viejas 

conflictividades de origen antropogénico, cuando 

se cumple un siglo de existencia del trabajo social y 

de los modelos de barbarie moderna. 

En dos años han estallado dos conflictos 

internacionales que han cimbrado las relaciones 

internacionales y a las disciplinas sociales 

comprometidas con la construcción del tejido 

social, como el trabajo social. Europa ve huir a 

millones de familias ucranianas. Y en Palestina, la 

población está indefensa ante bombardeos, incluso 

contra hospitales, escuelas y refugios. 

La violencia armada contemporánea y el trabajo 

social cumplieron más de un siglo. Fue en la Primera 

Guerra mundial, donde la industria de las armas 

generó por primera vez impactos mortales 

generalizados que incluyeron a población civil. Ahí 

surgió el concepto de “guerra total” que incluye 

impactos físicos, psicológicos y sociales, como los 

vemos ahora en Ucrania y Palestina (Rodrigo 2014: 

29-30). 

Recientemente, la IFSW-Europe (2020) organizó la 

conferencia “Social workers working in the conflict 

and war zones in Europe”. Concluyó, como puntos 

de consenso, que el acompañamiento a víctimas y 

el enfoque psicosocial y psicoeducativo, son claves 

en el trabajo social humanitario. 

Desde América Latina vemos que Colombia, 

Centroamérica, México y naciones del Caribe no son 

ajenas a los conflictos armados internos y no 

tradicionales. Al respecto, la reciente edición de la 

Revista del Comité Internacional de la Cruz Roja, 

CICR (Muggah, 2023: 569-574) centró su atención 

en los conflictos no tradicionales con participación 

de actores armados no estatales, como el crimen 

organizado, que provocan impactos humanitarios 

análogos a la guerra. El CICR interviene en ellos y los 

nombra “Otras Situaciones de Violencia” (Vega 

Báez y Rivera, 2016: 9). 

Hoy toca exponer el fundamento histórico de la 

cuestión. En este artículo intentaremos responder 

a las siguientes interrogantes para los casos de 

México y la francofonía europea: ¿Cuándo se 

registraron las primeras intervenciones del trabajo 

social en contextos de guerra en Francia, Bélgica y 

México? ¿Qué papel tuvo la red de trabajadoras 

sociales en la Segunda Guerra mundial? 

Durante la guerra para el trabajo social y el personal 

de las agencias humanitarias, cada escenario de 

conflicto implica distintos niveles de acción y un 

modelo u otro de intervención; pero es 

conveniente recuperar la documentación histórica 

de las intervenciones significativas en la región 

latinoamericana; la metodología comparada es 

relevante para la sistematización histórica, en la 

ubicación de los modelos de largo alcance en la 

intervención y reivindicación de derechos. 
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2. Despertar del trabajo social ante la Gran 

Guerra y barbarie en pleno siglo XX 

 

Es obvio señalar que América Latina estuvo al margen 

de jugar un rol relevante en cuestiones de asistencia 

social durante este conflicto, excepto por la 

recepción de población refugiada, considerada como 

migración forzada, pero aún sin profesiones sociales 

que les atendieran. 

En cambio, Francia y Bélgica, dos países afectados, 

experimentaron graves estragos humanitarios 

durante la cruenta Primera Guerra mundial (1914-

1918). El saldo global de bajas humanas fue inusitado: 

un promedio de 200 mil por mes, con un cálculo de 

entre 9 y 10 millones de fallecidos (Rodrigo, 2014: 

30). Disputa de territorios metro a metro, en una 

guerra de trincheras que golpeó a civiles. 

 

“Durante la guerra para el trabajo social 
y el personal de las agencias 
humanitarias, cada escenario de 
conflicto implica distintos niveles de 
acción y un modelo u otro de 
intervención” 

 

2.1 Francia 

En Francia fueron contadas las visitadoras sociales o 

asistentes de servicio social, como se les llamaba 

entonces, que participaron de forma directa en la 

también llamada “Gran Guerra”. Antes de 1914 sólo 

se habían creado 3 escuelas de servicio social en todo 

el país, y ese mismo año se acababa de instalar el 

servicio social en un hospital de París, bajo 

conducción de Josephine Getting Rostchild, pionera 

del trabajo social humanitario y mártir por la misma 

causa. 

Fue a esta activista francesa y filántropa, de familia 

judía no practicante, a quien los médicos de la 

Sociedad Francesa de Pediatría solicitaron adaptar el 

modelo norteamericano de trabajo social médico del 

Hospital General de Boston. Logró la primera 

contratación en el Hospital Infantil de París, en marzo 

de 1914 (Vaha, s/f). 

Pero el estallido de la Primera Guerra mundial 

interrumpió el experimento social en hospitales 

generales, y lo abrió en los servicios de urgencias. De 

modo que, comprometida con el servicio social 

sanitario, Josephine Getting se involucró en el 

conflicto armado al apoyar los servicios de las 

ambulancias norteamericanas de urgencias, cerca del 

Hospital Americano de París, y los servicios de 

reubicación o reasentamiento de familias afectadas 

por las hostilidades. 

En paralelo, cuando los Estados Unidos declararon la 

guerra en apoyo de sus Aliados, en abril de 1917, 

distintas agencias humanitarias, incluyendo a la Cruz 

Roja Americana, incrementaron su apoyo en Francia y 

Bélgica. Así fue como una joven trabajadora social 

norteamericana, Chloe Owings, cercana a la pionera 

Jane Addams, llegó a París y se involucró en distintas 

iniciativas de asistencia con la Cruz Roja y en 

campañas en favor de asociaciones pro-lisiados de 

guerra y heridos, pero también de refugiados e 

infancias huérfanas (Owings, c.1961: 106). 
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Al concluir la Gran Guerra, Owings permaneció en 

Francia trabajando para el Hospital Americano con 

el modelo de social work de la Cruz Roja 

Norteamericana. Luego se comprometió con el 

trabajo social en Tribunales de menores de edad y, 

simultáneamente, impartía clases de estudio de 

caso (case work) en la Escuela Práctica de Servicio 

Social de París (EPSS, vid infra), labor académica que 

combinó a lo largo de su vida con la acción 

profesional, y que la llevó a México en los años 50, 

siendo condecorada en Francia por méritos 

humanitarios (Bouquet, 2019). 

Coincidentemente, se amplió la inclusión de 

trabajadoras sociales en hospitales franceses, 

gracias al apoyo de la Cruz Roja Norteamericana y a 

la continuación de la labor iniciada por Josephine 

Getting, quien apoyó la introducción en Francia de 

nuevas metodologías del trabajo social 

norteamericano en el sector sanitario. 

 

2.2 Bélgica 

 

Del lado de Bélgica, las primeras ocho escuelas de 

Servicio Social surgieron de forma intensiva entre 

1920 y 1922, tanto para la región lingüística 

francesa como para la neerlandesa-flamenca (Zelis, 

2000: 58). En consecuencia, se podría concluir que 

no hubo una intervención de la profesión en la Gran 

Guerra. Sin embargo, esa afirmación es 

parcialmente verdadera, ya que, como en el caso de 

Francia con Josephine Getting, en Bélgica también 

se registraron acciones sociales humanitarias frente 

a la crisis armada. 

Distintas investigaciones históricas han referido 

que la labor humanitaria del médico René Sand, 

durante la Primera Guerra mundial, fue un 

catalizador que permitió vincular a la medicina 

social, la medicina de urgencias y la medicina legal 

belgas con el trabajo social inglés y 

norteamericano, a través de la Asociación Belga de 

Medicina Social y el movimiento de la Cruz Roja que 

lo empleó (Eilers, 2008: 142), y de cuya Liga de 

Sociedades llegó a ser secretario general en 1921. 

René Sand, conocido más tarde en América Latina 

por su papel promotor en la fundación de la pionera 

Escuela de Servicio Social de Santiago de Chile, en 

1925, fue un médico de la Universidad Libre de 

Bruselas que mantuvo un interés juvenil en los 

problemas sociales de los obreros industriales. Al 

inicio del conflicto fue contratado por la Cruz Roja 

de Bélgica para atender una clínica comunitaria. 

Luego pasó a un hospital militar del Ejército belga, 

reubicado en Londres, donde tomó contacto con la 

COS Británica (Charity Organization Society o 

Sociedad de Organización de la Caridad). Ahí 

conoció la importante labor de los visitadores de 

hogares (friendly visitors) y ponderó su múltiple 

apoyo a la asistencia social. 

Tal fue su interés que, al concluir el conflicto en 

1919, pudo viajar a los Estados Unidos donde 

conoció distintos modelos de medicina laboral y de 

trabajo social norteamericano, incluyendo los 

Settlement Houses, análogos al modelo de Centre 

Social para obreros de la francofonía. También tejió 

una alianza con la Cruz Roja Norteamericana para 

reconstruir la Cruz Roja Belga con métodos de 

acción social innovadores, lo que, a la postre le 
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permitió involucrarse en la creación de la Escuela 

Central de Servicio Social de Bruselas (1920), no 

confesional. 

En esos mismos años redactó sus primeras obras 

compilatorias, “La caridad de ayer y la caridad de 

mañana”, ´publicada en 1919; “Organización 

industrial, medicina social y educación cívica en 

Inglaterra y los Estados Unidos”, de 1920; y, en 

1926, la traducción al francés de “Los nuevos 

métodos de asistencia. El servicio social de casos 

individuales”, de Mary Richmond. 

El Doctor Sand logró hacer una transición teórica y 

práctica entre los servicios sociales vinculados con 

la atención a las causas económicas de la pobreza 

de la primera década del siglo XX y aquellos 

servicios sociales requeridos en el área de la 

medicina social y la intervención humanitaria con 

población afectada por la Gran Guerra, 

característicos de la segunda década del mismo 

siglo. 

En los siguientes años se ocupó de tender puentes 

entre el trabajo social norteamericano y el de 

Europa occidental y oriental, constituyéndose en 

uno de los principales promotores internacionales 

de la nueva profesión, coronando su esfuerzo como 

co-convocante al Primer Congreso Internacional de 

Servicio Social, realizado en París, en 1928, que 

marcó la agenda social europea de los años 30. 

¿Qué otros factores detonaron el rápido desarrollo 

del trabajo social en Bélgica? Su legislación en 

materia de asistencia, de 1925, favorecía la creación 

de instituciones para grupos de edad y sociales 

específicos, sin una mentalidad de encierro, sino un 

régimen de libertad, tanto en los asilos de personas 

adultas mayores como en albergues infantiles, que 

favorecían su permanencia o inserción laboral. Y, en 

el caso de los niños y niñas sin padres, se alentaba 

la custodia temporal o adopción en familias, 

acompañadas por asistentes de servicio social. 

“Distintas investigaciones históricas han 
referido que la labor humanitaria del 
médico René Sand, durante la Primera 
Guerra mundial, fue un catalizador que 
permitió vincular a la medicina social, la 
medicina de urgencias y la medicina 
legal belgas con el trabajo social inglés y 
norteamericano” 

 

El sistema asistencial descentralizado de Bélgica 

funcionaba, apoyado en un tejido asociativo 

dinámico. Así quedó demostrado a finales de los 

años 30, ante una nueva crisis humanitaria en las 

puertas de Europa: la llegada de miles de niños y 

niñas españoles refugiados de la Guerra Civil, que 

fueron recibidos en albergues de transición y, tras 

estudios sociales, fueron acogidos en hogares 

belgas con distintos perfiles: familias de obreros 

socialistas, de padres cristianos y librepensadoras. 

De esta experiencia exitosa nos ocupamos en otros 

trabajos derivados del proyecto de investigación, y 

por ahora privilegiaremos los casos de México y 

Francia. 

2.3. Chile 

Después de la Primera Guerra mundial, la escritora 

chilena Gabriela Mistral tuvo la oportunidad de 

promover los derechos del niño y la niña en el 
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horizonte iberoamericano, incluyendo a las 

infancias huérfanas, desplazadas y refugiadas por la 

guerra, a lo largo de una serie de proyectos en los 

que participó o encabezó, entre 1922 y 1948.  

Se trató de una serie de iniciativas de igualación y 

protección social, incluso en contextos de conflicto 

y exilio, en las que ella consideraba que las llamadas 

“visitadoras sociales”, como ella las describía, 

debían tener un papel relevante en favor de la niñez 

(Mistral, 1928). 

Contratada por la Secretaría de Educación Pública 

de México (SEP), fungió como reformadora 

educativa y promotora sociocultural, entre 1922 y 

1924. Desde esa tribuna, en conjunto con el 

ministro de Educación, José Vasconcelos, impulsó 

políticas educativas, sociales y culturales igualitarias 

en favor de la población indígena y campesina, 

especialmente dedicadas a mujeres y niños. En esa 

misión plasmó su experiencia personal como niña 

pobre excluida del sistema educativo chileno y su 

carisma como maestra rural de niñas y personas 

adultas. Sin olvidar que la SEP mexicana contaba 

con trabajadoras sociales educativas habilitadas, es 

decir, aún empíricas. 

En los siguientes años se destacó como articulista, 

oradora y funcionaria internacional, contratada por 

organismos culturales vinculados a la Liga de 

Naciones, de la que Chile era miembro fundador. En 

1928 publicó su célebre artículo sobre “Los 

derechos del niño”, firmado en París (Mistral, 1928). 

Derecho del niño sudamericano a nacer bajo 

las legislaciones decorosas, que no hagan 

pesar sobre él durante toda su vida la culpa 

de sus padres, sino bajo códigos o 

profundamente cristianos o sencillamente 

sensatos, como los de Suecia, Noruega y 

Dinamarca, en que el Estado acepta al hijo de 

la madre desgraciada […] 

 

En la década de 1930, en funciones como 

diplomática en Italia, España y Portugal, en tiempos 

del fascismo italiano y de la Guerra Civil española, 

que estalló en 1936, ayudó a gestionar el asilo 

chileno a docentes y artistas españoles que huían 

del conflicto por fronteras y puertos portugueses. 

Empresa de la que se beneficiaron mujeres 

intelectuales como Maruja Mallo y Teresa Diez-

Canedo; y hombres como Bergamín, Imaz, Tomás 

Navarro y Dámaso Alonso. Éste último confesó: “Le 

debo la vida a Gabriela Mistral.” (Vargas Saavedra, 

2002: 245). 

Mistral advirtió a su amiga escritora argentina, 

Victoria Ocampo, que de concretarse una derrota 

militar de la República española existía el riesgo de 

una la ola fascista que se extendiera de la península 

ibérica hacia las élites intelectuales de América 

Latina, como lo advirtió el Congreso de los PEN 

Clubs mundiales de París, de escritores 

comprometidos con causas sociales, y al que acudió 

la chilena. Urgió a su amiga a estar atenta a posibles 

acciones de vigilancia y campañas de persecución 

contra ellas (Mistral, 1937: 57), por lo que sus cartas 

desde Europa fueron crípticas. 

Frente al impacto humanitario de la Guerra Civil 

española en las infancias, hizo un llamamiento a las 

mujeres de la “América Española”, para actuar como 

“madrinas” y atreverse a adoptar niños españoles 

huérfanos del conflicto: “Sería una vergüenza para 
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nosotras, americanas, si hay niños con hambre y 

niños desnudos en la España de los dos años de 

guerra.” (Mistral, 1938). 

Desde Lisboa, también logró concretar su 

compromiso con los derechos de los niños vascos 

huérfanos por la Guerra Civil, acogidos en la 

Residencia de Pedralbes en Barcelona, a quienes 

dedicó el total de ingresos por ventas de su tercer 

poemario Tala, con una edición argentina “por los 

niños españoles”, encargada a su amiga Ocampo, 

directora de Sur. 

Pero su compromiso con las infancias no se detuvo 

en los años 30. En la siguiente década fue 

convocada a “universalizar” el Llamado por los niños 

españoles. Al término de la Segunda Guerra mundial 

y después de la obtención del premio Nobel de 

Literatura, en 1945, y frente al desastre de millones 

de ciudadanos desplazados y refugiados a causa de 

la guerra redactó el primer Llamado por el niño, para 

echar a andar el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF). 

Este es un día de unidad y además de 

reconciliación de todos nosotros en el Niño. 

[…] 

Muchas de las cosas que hemos menester 

tienen espera: el Niño, no. Él está haciendo 

ahora mismo sus huesos, criando su sangre y 

ensayando sus sentidos. A él no se le puede 

responder: “Mañana”. Él se llama “AHORA”, 

“EN SEGUIDA”. 

Estamos enfermos de muchos errores y de 

tantas culpas; pero nuestro peor delito se 

llama Abandono de la infancia, Descuido de 

la fuente. [sic] […] 

Las Naciones Unidas son más que una 

asamblea y una hechura política: ellas son la 

yema de una conciencia universal. Y lo mejor 

de sus creaciones y de su inspiración tal vez 

sea este “Llamado por el Niño”, que es 

también el desagravio a la madre en falencia. 

Mistral aprovechó su posición de influencia para 

pedir a los Estados Unidos menos armas y más 

inversión social en escuelas y docentes para las 

comunidades indígenas y rurales latinoamericanas. 

 

3. La experiencia de la Segunda Guerra 

mundial 

 

Enfrentar dos invasiones armadas alemanas en 

menos de 25 años no fue cosa sencilla para los 

pueblos de Francia y Bélgica. Una de las diferencias 

notables entre la Primera y la Segunda Guerra 

mundial (1939-1945), además del tipo de 

armamento y estrategia de combate, fue la 

existencia de nuevas profesiones. En la segunda 

conflagración mundial Francia ya contaba con 41 

escuelas de servicio social y Bélgica con al menos 8 

(pero el caso belga se expondrá en otro artículo). 

En el escenario europeo el conflicto armado 

internacional se desarrollaba en serio: invasiones, 

bombardeos, enfrentamientos y el establecimiento 

de nutridos campos de concentración; pero 

también de campos de exterminio en territorio de 

Alemania y Polonia. 
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3.1 México 

Luego de dos años de combates europeos, en 

octubre de 1941 Josefina Lizarriturri, trabajadora 

social mexicana escribió que la guerra era una de las 

“enfermedades sociales” o “patologías sociales” 

que afectaban a las sociedades. 

Su artículo era un adelanto del involucramiento de 

México en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

En respuesta al hundimiento de varios barcos 

petroleros de bandera mexicana, el Estado 

mexicano declaró la guerra a las potencias nazi-

fascistas, en mayo de 1942, con apoyo 

norteamericano. 

Aunque no ocurrieron enfrentamientos bélicos en 

suelo mexicano, el estado de guerra declarado por 

el Congreso federal implicó el racionamiento de los 

alimentos, la organización de simulacros de 

bombardeos en grandes ciudades con apagones 

nocturnos y la activación del servicio militar y la 

conscripción obligatoria. 

Por presión de los servicios de inteligencia 

norteamericanos la Secretaría de Gobernación de 

México se vio obligada a detener a ciudadanos 

alemanes y japoneses que vivían en el país, para 

prevenir la proliferación de espías o saboteadores 

que pudieran emigrar y atentar en territorio 

norteamericano. 

Los detenidos fueron enviados a campos de 

concentración preventivos, creados exprofeso: el 

primero, ubicado en el frío municipio serrano de 

Perote, Veracruz, fue destinado a ciudadanos 

alemanes. Mientras que el segundo, para familias e 

individuos japoneses, se instaló en la región 

semitropical de Morelos, específicamente en la 

antigua hacienda azucarera de Temixco, a dos horas 

de la Ciudad de México. 

“La Secretaría de la Asistencia Pública, 
de la que dependían los primeros 
contingentes de trabajadoras sociales 
formadas a partir de la pionera Escuela 
de Economía Doméstica, fundada en 
1933, generó una agenda social para 
hacer frente a la emergencia 
internacional.” 

 

Y en medidas activas que implicaron a mexicanos, 

se envió un contingente de aviones de combate 

conocido como el Escuadrón 201, medida que el 

gobierno del general Ávila Camacho aprovechó 

para organizar una Fuerza Aérea Mexicana. 

Pero la acción política de mayor impacto social en la 

población fue el envío de miles de campesinos a 

campos de cultivos en los Estados Unidos, los 

llamados “braceros mexicanos” que fueron 

movilizados en la etapa del conflicto y del 

posconflicto, a partir de 1942 y hasta 1964, con un 

total de 4 millones 600 mil personas documentadas 

con contrato legal durante la vigencia del programa 

(Uribe, et al, 2013: 26). Cifra relativa, ya que un 

sujeto pudo tener varios contratos. 

Se le denominó, precisamente, como el Programa 

Bracero, un plan negociado de exportación de 

fuerza de trabajo “temporal” mexicana de las 

regiones del centro y norte del país, para sustituir a 

la mano de obra masculina norteamericana enviada 

el frente de batalla, y de la femenina empleada en 
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la industria de suministros de guerra, en apoyo a la 

principal potencia militar de los Aliados. 

Se trataba de la segunda experiencia de políticas de 

atracción de migrantes trabajadores rurales a la 

Unión Americana en tiempos de guerra. Durante la 

Primera Guerra mundial, entre 1917 y 1918, aquella 

nación recibió a más de 60 mil trabajadores 

migrantes mexicanos: 36 mil inmigrantes 

documentados, y a por lo menos 25 mil no 

documentados; empleados en el campo, y en la 

construcción de líneas férreas (Durand, 2007). 

En paralelo, la Secretaría de la Asistencia Pública, de 

la que dependían los primeros contingentes de 

trabajadoras sociales formadas a partir de la 

pionera Escuela de Economía Doméstica, fundada 

en 1933, generó una agenda social para hacer 

frente a la emergencia internacional. 

En primer lugar, propuso organizar una suerte de 

comité técnico interdisciplinario. Llamó a efectuar 

reuniones de “un órgano oficial integrado por 

elementos especializados (economistas, médicos, 

trabajadoras sociales, ingenieros, etc.) que estudie 

los programas que toque desarrollar a la propia 

Secretaría, durante la guerra y la postguerra” 

(Asistencia Social, 1943: 91). 

Entre las recomendaciones generadas, se incluía: 

aumentar el número de bancos de sangre, asegurar 

la asistencia social a las familias de los militares 

mexicanos combatientes y la elevación del 

patriotismo entre la población mediante campañas 

para enaltecer los símbolos patrios: la bandera y el 

himno nacional. 

Adicionalmente, se planteó la necesidad de generar 

una campaña de elevación moral de la población 

rural enviada a trabajar a los campos de los Estados 

Unidos, con el fin de que no dejaran de enviar 

remesas a sus familiares en México. 

Una vez firmados los armisticios que confirmaban la 

derrota japonesa en 1945, posterior a la caída de 

Berlín, los flujos de trabajadores migrantes no se 

detuvieron. Esa situación representó una 

oportunidad de intervención social para 

trabajadores sociales en favor de la protección, la 

salud y la educación de los braceros. Pero la 

iniciativa se originó en los servicios sociales del lado 

de los Estados Unidos, no desde México. 

A fines de los años 40, fueron trabajadores sociales 

norteamericanos quienes apoyaron en la 

implementación de las leyes contra el trabajo y la 

explotación infantil, apoyando la inclusión de los 

hijos de migrantes y trabajadores adolescentes, en 

los programas educativos regulares.  

Y una década más tarde organizaban campañas 

para el acceso a la salud a la que tenían derecho los 

trabajadores documentados. De esta manera, el 

terreno estaba preparado para que, al cerrarse el 

Programa Bracero, en 1964 algunos colectivos de 

trabajadores sociales dieran su apoyo al 

Movimiento por los Derechos Civiles y Laborales de 

los trabajadores agrícolas mexicanos, como el 

grupo liderado por César Chávez, célebre 

sindicalista rural chicano, paralelo al movimiento 

por la igualdad racial de M. Luther King, y al 

pacifismo contra la Guerra de Vietnam. 
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“A fines de los años 40, fueron 
trabajadores sociales norteamericanos 
quienes apoyaron en la implementación 
de las leyes contra el trabajo y la 
explotación infantil, apoyando la 
inclusión de los hijos de migrantes y 
trabajadores adolescentes, en los 
programas educativos regulares.” 

 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el 

aporte humanitario que generó la diplomacia 

mexicana al concretar el refugio de más de 16 mil 

refugiados españoles por la Guerra Civil española 

que concluyó en 1939 con la derrota del gobierno 

de la República. 

El primer embarque trasatlántico de casi 500 niños 

refugiados españoles, de junio de 1937, contó con 

el apoyo y acompañamiento inicial por parte del 

primer contingente de “señoritas trabajadoras 

sociales” de la Beneficencia Pública mexicana. Sin 

embargo, su intervención no se visualizó para el 

mediano y largo plazo, en parte por la falta de 

disponibilidad de egresadas capacitadas, por lo que 

el esquema de albergue, educación, socialización e 

inclusión en la sociedad mexicana no partió de un 

diagnóstico amplio, ni de un plan de acción integral, 

por lo que prevaleció el modelo magisterial. 

Así como en Chile se destacó el papel de Gabriela 

Mistral y de Pablo Neruda en la acogida a grupos de 

personas exiliadas o trasterradas españolas, en el 

caso de México el diplomático Gilberto Bosques se 

destacó por la capacidad para acoger, proteger y 

lograr enviar a puertos mexicanos embarcaciones 

completas de españoles, pero también de judíos 

perseguidos por el régimen nazi, labor que lo llevó 

a ser privado de su libertad por régimen alemán. 

Bosques es considerado actualmente como un 

héroe humanitario, a quien se le conoce como el 

“Schlinder” mexicano. 

La labor humanitaria de Bosques fue continuada y 

profundizada, inclusive en los mismos espacios 

físicos de refugio, por parte de trabajadoras 

sociales francesas. 

3.2 Francia 

En Francia, el recién formado gremio de 

trabajadoras sociales, todavía conocidas como 

servidoras sociales o asistentes del servicio social, 

comenzó a jugar un papel crítico. 

El estallido armado inició en septiembre de 1939. 

Ocho meses más tarde ocurrió el asedio alemán 

sobre la ciudad de París, tomada en junio 1940. En 

mayo de ese año, al mismo tiempo que el reino de 

Bélgica se rendía ante los tanques alemanes, el 

ejército nazi ocupó sorpresivamente las amplias 

instalaciones de un Centro Social de asistencia 

privada, a las afueras de París, en Damaris-les-Lys. 

El equipo de mujeres asistentes sociales 

encargadas no fue apresado. Ellas fueron relegadas 

a unas bodegas anexas, en donde padecieron 

controles y limitación de suministros. La líder del 

Centro Social denominado “Croix-Saint Jacques”, 

intentó negociar para mantener abiertos algunos 

servicios de asistencia para las familias y las 

infancias afectadas por la invasión militar. Lo logró 

hacer al articularse con la Campaña de Invierno del 

Socorro Nacional o Secours National, que la 

contrató. 
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Delbrel y la red de asistentes del servicio 
social ayudaron a la evacuación de 
civiles desde la terminal del tren de 
Austerlitz y brindaron apoyo social a 
familiares de deportados, prisioneros y a 
refugiados, contando con el soporte 
moral de su Escuela de Servicio Social. 

 

Su nombre era Marthe Marie Jacquemont (Vaha, 

s/f), una egresada de la Escuela Práctica de Servicio 

Social de París (EPSS), quien años más tarde fue 

pieza clave en la fundación en México de la Escuela 

de Trabajo Social Vasco de Quiroga, junto a sus 

trabajadoras sociales-religiosas, las Hermanas 

Dominicas del Verbo Encarnado. 

A través de su Centre Social, aplicaban un modelo de 

intervención del trabajo social colectivo, ideado a 

finales del siglo XIX para atender a trabajadores y 

sus familias; experiencia importada por los Estados 

Unidos: las Settlement Houses. 

 

En paralelo, otras exalumnas de la EPSS trabajaban 

en la evacuación de población civil. Tal fue el caso 

de Madeleine Delbrêl, mujer protectora de 

mujeres, niñas y niños, conocida por su fuerte 

espiritualidad social y su capacidad de diálogo y 

cooperación con activistas de distintas ideologías, 

incluyendo a los comunistas de la municipalidad de 

Ivry. Sin distinción de credos o ideologías, "Delbrel 

y la red de asistentes del servicio social ayudaron a 

la evacuación de civiles desde la terminal del tren 

de Austerlitz y brindaron apoyo social a familiares 

de deportados, prisioneros y a refugiados, 

contando con el soporte moral de su Escuela de 

Servicio Social. 

¿Quién era la comprometida profesora, directora 

de la EPSS y militante social? Hablamos de la 

maestra Isabelle Crémer, directora de la École 

Pratique de Service Social desde 1926, o Escuela de 

Servicio Social de la calle Montparnasse, creada por 

el pastor protestante Paul Doumergue y que desde 

mediados de los años 20 combinaba la formación 

de alumnas en métodos del Trabajo Social de Caso 

(case work), siguiendo a Mary Richmond, con los 

métodos de Trabajo Social Colectivo de la escuela 

social inglesa y francesa para la atención de 

población trabajadora. 

Como en el caso de la célebre niña judía, Ana Frank, 

escondida en Amsterdam, Países Bajos, Isabel 

Crémer, se enfrentó en Francia a la urgencia de 

proteger a sus estudiantes de origen judío, 

amenazadas de ser deportadas a campos de 

exterminio. La directora de la EPSS tuvo la osadía de 

conseguir documentos falsos y ocultar la identidad 

de sus estudiantes judías, facilitando su huida. 

(Annette Monod)... desde la Cruz Roja 
colaboró en tareas humanitarias en 
favor de los deportados, y mantuvo 
contacto con Paule Marcelle Bidault…, 
trabajadora social de la Coordinadora de 
las Obras Sociales de la Resistencia 
francesa (COSOR). 

En paralelo a la heroicidad de su directora, otra 

egresada de la EPSS, Annette Monod, hija de un 

pastor cuáquero, tuvo la capacidad para mantener 

comunicación directa con prisioneros de guerra 
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franceses en el campo de concentración de Drancy, 

al noreste de París, considerado como la antesala de 

la muerte, por ser la estación previa al envío a 

campos de exterminio como Auschwitz. 

Monod lo pudo lograr desde el puesto que ocupó a 

partir de 1940 en la sección francesa de la Cruz Roja 

Internacional. En esa benemérita asociación se 

integró a las brigadas de emergencia para contactar 

a refugiados, prisioneros de guerra y sus familias, 

como en la campaña de 1942 para asistir a 13 mil 

detenidos en el Velódromo de Invierno en Paris. 

También desde la Cruz Roja colaboró en tareas 

humanitarias en favor de los deportados, y 

mantuvo contacto con Paule Marcelle Bidault (de 

pseudónimo clandestino “Agnes”), trabajadora 

social de la Coordinadora de las Obras Sociales de la 

Resistencia francesa (COSOR), quien asistía al 

sacerdote jesuita Pierre Chaillet, detenido por la 

policía secreta de los nazis, la Gestapo. 

En las últimas horas del gobierno nazi sobre París, 

con el apoyo de un grupo de voluntarios de la 

Sociedad de Amigos (Quakers), lograron concretar 

la liberación de prisioneros del campo de 

concentración de Drancy y de otras prisiones. 

Lo hizo gracias a las negociaciones diplomáticas del 

cónsul sueco, Raoul Nordling, con la comandancia 

nazi del campo de concentración de Drancy, y a 

cambio de la huida del mismo comandante alemán, 

quien no alcanzó a recibir la orden de fusilamiento 

o de deportación de los prisioneros. 

Fue un curso de acción urgente, oportuno, 

estratégico y, a su vez, ético; de proceder y 

consecuencias heroicas, porque puso en riesgo su 

libertad y su vida, y como resultado pudo salvar 

vidas humanas. En consideración de lo anterior, 

años más tarde Annette Monod fue condecorada 

como heroína, y llamada para la posteridad “el 

ángel de Drancy”. Inclusive el evento fue narrado en 

libros y en un largometraje. 

Por su parte, después de la guerra Marcelle Bidault, 

quien durante el conflicto también animó una 

colonia de hijos de resistentes con la COSOR, fue 

encargada por el mismísimo general Charles de 

Gaulle para recibir a los deportados en el Hotel 

Lutetia, en 1945, con apoyo de sus colegas Sabine 

Zlatin y Denise Mantoux. 

Entre las egresadas de la EPSS, se sabe que otras 

asistentes sociales participaron en la resistencia 

francesa, en el llamado Movimiento de Liberación 

Nacional, ejerciendo el antiguo derecho de 

resistencia contra la guerra injusta, que justifica el 

uso de la vía armada. Se trató de Marcelle Trillat y 

Denise Grunewald, luchadoras sociales que, 

además de valor, aportaron su capacidad de 

animación de grupos. 

 

En septiembre de 1943 Josephine 
Getting fue trasladada de Drancy al 
campo de Auschwitz, en donde murió 
gaseada, a los 66 años 

 

Ésta última, formaba parte del movimiento 

Testimonio Cristiano que había llamado a la 

resistencia moral y material contra la ocupación. 

Década y media después de la guerra, fue electa 
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presidenta del gremio en Francia, cuando el nuevo 

organismo de trabajadoras sociales, ANASDE, 

debatía su papel ante la guerra de Argelia. 

Finalmente, hemos registrado al menos una muerte 

trágica en la comunidad de servicio social francesa. 

Se trató de Josephine Getting, la experimentada 

activista judía de la que hablamos en la Primera 

Gran Guerra. Según su biógrafa (Vaha, s/f):  

“Cuando comenzó la persecución racial, justificada 

por las leyes de emergencia contra los judíos, sus 

amigos le aconsejaron que fuera cautelosa. También 

acababa de ser expulsada de la Asistencia Pública, 

como la mayoría del personal de la fe judía, pero se 

negó a reducir sus actividades y abandonar la región 

parisina. Se puso al servicio de la Cruz Roja Francesa; 

coordinó la labor casi imposible de los trabajadores 

sociales en los campos de Pithiviers y Beaune-la-

Rolande, en la región de Loiret. […] Luego se dirigió a 

la sede de la Unión General de Israelitas de Francia 

[UGIF…] ese mismo año [1943] fue detenida el 30 de 

julio, en la sede de la UGIF, en la Calle de la 

Bienfaisance [Caridad], por una redada de la 

Gestapo”. 

En septiembre de 1943 Josephine Getting fue 

trasladada de Drancy al campo de Auschwitz, en 

donde murió gaseada, a los 66 años. 

De este modo, el servicio social francés se quedó sin 

su aliada, pero con su legado histórico: la práctica 

del trabajo social humanitario en la guerra y una 

profesión reconocida por el Estado. 

 

4 Fase de posconflicto: fisonomía francesa 

del trabajo social 

 

Como se puede observar, las experiencias descritas 

dieron al trabajo social francés de la 2ª Guerra tres 

fuertes acentos: la vinculación con las teorías de la 

resistencia civil, de la conformación y emergencia 

de movimientos sociales, y con la perspectiva 

humanitaria vinculada con la protección de la 

población civil no combatiente y de los prisioneros 

de guerra en el entorno del conflicto armado de 

carácter internacional.  

En el caso de Francia y Bélgica se constató la 

disposición para adaptar los modelos 

metodológicos en boga hasta los años 20 y 30: a 

saber, el Trabajo Social colectivo generado desde 

principios del siglo XX en Francia; y el Trabajo Social 

de casos, de origen norteamericano, en respuesta a 

cada contexto emergente y al análisis de coyuntura. 

Es a la citada Madeleine Delbrel, en su faceta de 

ensayista prolífica, a quien se debe el concepto 

“fisonomía francesa del trabajo social” en el artículo 

“Servicio social en la realidad viva” (Delbrel, 1938). 

La expresión concentra un modelo disciplinar que 

realiza un vínculo inextricable entre la dimensión 

ética y deontológica de la profesión, con el 

pragmatismo característico de las egresadas de la 

EPSS, para responder eficazmente a las 

necesidades, con respeto a la dignidad de los 

sujetos. 

Como colofón, podemos recordar que tres meses 

después de la liberación de París, las trabajadoras 

sociales tituladas por el Estado fundaron una 

asociación gremial que aspiraba a la unidad, la 
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Asociación Nacional de Asistentes del Servicio 

Social Diplomadas de Estado (ANASDE, actual 

ANAS), en diciembre de 1944. El nuevo movimiento 

gremial aspiraba a superar la polarización que la 

guerra provocó en el gremio francés, entre 

militantes de la resistencia armada, que arriesgaron 

su vida de forma radical; y quienes de forma 

moderada e institucional actuaban vía el Secours 

national. La reconstrucción de Europa favoreció y 

logró la cohesión gremial. 

De forma audaz, la ANASDE eligió primera 

presidenta a Ruth Libermann, una trabajadora 

social egresada de la Escuela Normal Social de París, 

de origen judío pero militante católica en la tercera 

orden dominicana (Pascal, 2019). No fue fácil la 

conciliación entre ideologías enfrentadas y entre 

identidades religiosas. Pero al final, se impuso la 

voluntad “no confesional” de la mayoría, por encima 

de las corporaciones externas: iglesias, partidos, 

escuelas e, incluso, del Estado. 

“ …tres meses después de la liberación de 
París, las trabajadoras sociales tituladas 
por el Estado fundaron una asociación 
gremial que aspiraba a la unidad, la 
Asociación Nacional de Asistentes del 
Servicio Social Diplomadas de Estado 
(ANASDE, actual ANAS), en diciembre de 
1944.” 

 

 

 

 

5 Conclusiones 

 

5.1 Se ha avanzado en la revisión de los 

antecedentes históricos del trabajo social 

humanitario en los conflictos armados, en la 

primera mitad del siglo XX, en los casos de 

México, Chile, Francia y Bélgica con el apoyo de 

archivos documentales y publicaciones 

históricas del periodo. No obstante, queda 

pendiente completar la narrativa para la 

segunda mitad del siglo XX y el análisis de otros 

casos pertinentes. 

 

5.2 Se constata la intervención de las redes de 

trabajadoras sociales en labores humanitarias 

desde la Primera Guerra mundial en Europa y 

en México (a partir de la llegada de refugiados 

de la Guerra Civil española) así como la 

relevancia de la corriente franco-belga del 

servicio social, presente en Chile desde sus 

orígenes, y su paralelismo con México. 

 

5.3 Se confirma una evolución en el trabajo social 

humanitario de un enfoque asistencial-

individual y reactivo a uno más estratégico y 

planificado en el trabajo social, evidente al 

comparar las prácticas durante la Primera y la 

Segunda Guerra Mundial. Se destaca para este 

último caso el enfoque en la seguridad de los 

grupos afectados y la prevención ante riesgos 

de detención, discriminación y deportación. 

 

5.4 Se identifican los indicadores de la intervención 

humanitaria en la Segunda Guerra mundial en 

Francia y en la Guerra Civil española por parte 

de México como: a) La priorización de 



   

 

 
19 

necesidades emergentes de la población, b) 

segmentación de colectivos de acuerdo a sus 

necesidades específicas, y c) Planificación de la 

intervención mexicana frente a la segunda 

Guerra y en la segunda posguerra en Francia 

con apoyo de la ANADE para la fase de activa de 

la guerra (contención) y el pos-conflicto 

(reconstrucción), d) Quedó pendiente en la 

primera mitad del siglo XX, implementar 

programas de cuidado para el personal, 

incluyendo a trabajo social". 
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Resumen: 

 

El artículo aborda elementos claves para entender 

la adopción desde la perspectiva de los derechos de 

los niños y niñas, describiendo la evolución histórica 

y social de esta institución jurídica, desde sus raíces 

greco-romanas hasta la actualidad. Destaca las 

guerras como acontecimientos que gatillaron la 

necesidad de esta institución como respuesta 

humanitaria y social ante la denominada orfandad. 

También se explora la adopción en diversas 

culturas, incluyendo prácticas y rituales, para luego 

desarrollar el cambio de enfoques y tránsito de 

doctrinas, que han transformado el centro y eje de 

las adopciones, actualmente focalizadas en los 

derechos y bienestar de los niños y niñas, 

desplazando a la cultura adulto-céntrica. También 

se examina el marco internacional legal aplicable a 

la adopción y los procedimientos en el Perú. Es pues 

la adopción, la última medida para restituir el 

derecho a vivir en familia de la infancia en situación 

más vulnerable, en desprotección familiar, por lo 

que contribuye con el cierre de las brechas de 

desigualdad, en este sentido, el trabajo  

social tiene un rol fundamental en sus diversas 

etapas, incluyendo la elaboración de los informes 

técnicos de los niños y niñas susceptibles de 

adopción, cuya situación jurídica y social así lo ha 

determinado. 

 

Palabras claves:  

Adopción, infancia trabajo social, desprotección 

familiar  

 

1. Introducción 

 

Escribir sobre la adopción es referirnos a una 

institución jurídica, pero también social, que ha 

acompañado a la humanidad desde la antigüedad, y 

que ha empezado a regularse con mayor interés en 
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la época de los postconflictos, como la primera 

guerra y segunda guerra mundial, por ejemplo, que 

dejaron devastadores secuelas de la llamada 

“orfandad”.  Consideramos pertinente adentrarnos 

en esta evolución histórica y social del concepto de 

adopción, con el fin de entender las bases de su 

enfoque moderno. 

 

En efecto, tras la II Guerra Mundial empezó a 

utilizarse con frecuencia la adopción internacional, 

como respuesta humanitaria específica a los niños y 

niñas que habían quedado en una situación 

precaria. Al final de la II Guerra Mundial, 12 millones 

de niños estaban desamparados, tal como se revela 

en un documental francés (2022). La adopción, por 

tanto, además de tener un carácter humanitario, 

tuvo uno utilitario, que fue resolver la problemática 

de la orfandad, todo ello mediado por la 

disponibilidad y necesidad de los adultos que 

deseaban tener una familia. La adopción es sus 

orígenes tenía como eje la necesidad de los adultos, 

era un tema sobre el cual había silencios, y 

omisiones respecto a la revelación de orígenes, 

muchas veces era un secreto de familia, un tabú, un 

estigma, un motivo de vergüenza o discriminación.  

 

En base a la evaluación del pensamiento jurídico y 

social, surgen los derechos del niño y la niña como 

una rama independiente del derecho y de las 

ciencias sociales, marcando un cambio significativo 

en la percepción y práctica de la adopción que 

transitó desde un mecanismo de respuesta social 

ante la orfandad, centrado en la expectativa y 

deseos del adulto, hasta un enfoque centrado en el 

bienestar de las infancias en desprotección familiar. 

Esta revisión tiene por objetivo brindar una 

perspectiva integral que reconozca la adopción 

como un derecho fundamental para los niños y 

niñas en situación de mayor vulnerabilidad 

enmarcada en los avances sociales y legales, y en el 

enfoque de derechos y responde a las siguientes 

preguntas: 

 

- ¿Cuál ha sido la evolución histórica de la 

adopción? 

- ¿Cómo ha sido el tránsito en la adopción, 

priorizando los derechos y el bienestar de 

los niños y niñas? 

- ¿Cuáles es el marco legal de la adopción a 

nivel internacional y los procedimientos de 

adopción en el Perú y que limitaciones 

presenta?  

- ¿Cómo aporta la adopción a disminuir la 

desigualdad y promover el bienestar social? 

 

2. Reflexión teórico conceptual 

 

Giberti (2010), respecto a los diversos significados 

de la palabra “adopción”, señala que “abandono” es 

una palabra de origen francés, “abandoner” que 

aparece en el siglo XI: laisser aller au ban (francés 

antiguo). Laisser a bandon (a merced de cualquiera).  

La otra acepción es relinquo y relinquere: dejar, 

abandonar, renunciar a un derecho. Tollere: hacer 

desaparecer, aniquilar, suprimir. Tollitur: Suprimir el 

afecto. La mencionada autora, hace un recuento 

histórico, y señala, respecto a los niños como 

sujetos de abandono, fuentes narrativas de 

tiempos arcaicos. La enunciación de fuentes 

griegas, romanas, judías y cristianas abarca la 

historia de la civilización hasta el final de la Edad 
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Media. ¿Qué se esperaba ante esta situación de 

riesgo, en ese entonces?  

 

El Doctor Baelo (2013), ha investigado que el 

Código de Hammurabi -creado hacia 1750 antes de 

Cristo por el rey de Babilonia del mismo nombre- es 

uno de los conjuntos de leyes más antiguos 

encontrados hasta el momento y en él ya se habla 

de la adopción:  

"Si uno tomó un hijo en adopción como si 

fuera su hijo, dándole su nombre y lo crió, no 

podrá ser reclamado por sus parientes" o "Si 

uno adoptó un niño y cuando lo tomó hizo 

violencia sobre el padre y la madre, el niño 

volverá a casa de sus padres"  

En aquel entonces, la adopción es sus diversas 

formas, tenía en el centro a los intereses de los 

adultos, sus deseos y motivaciones. En la misma 

línea de pensamiento de lo expresado por Baelo, las 

diferentes civilizaciones de la antigüedad, la 

ausencia de descendientes será la conditio sine qua 

non para poder constituir una adopción y acceder a 

los servicios de una madre suplente (siendo el 

marido o su esposa, la parte comitente de los 

contratos de gestación) para proporcionar un hijo, 

un heredero y un sucesor al padre de familia o 

esposo. 

 

En la antigua Grecia y Roma, el proceso de adopción 

se rodea de rituales. Así, "En Grecia había una especie 

de protocolo. Si un padre quería dar en adopción a su 

hijo lo dejaba en una vasija funeraria en un camino y 

la gente sabía que podía llevarse a ese niño “, "Si el 

niño era recogido era como volver a nacer porque 

hubo casos de pequeños que nadie adoptó y bien eran 

comidos por animales o bien morían por inanición". 

Los rituales en torno al proceso adoptivo 

continuaron en civilizaciones posteriores e incluso 

dieron nombre a frases hechas como "meterse en 

camisa de once varas". Este dicho procede de la Edad 

Media, cuando para simular la adopción se obligaba 

a que el niño se metiera por la manga de una camisa 

y saliese por la otra. En otros casos el niño se metía 

por debajo de la falda de la madre adoptiva y salía, 

todo para simular la filiación biológica. 

 

De acuerdo con Salazar (2004), en Roma, la 

adopción tenía como finalidad principal la 

continuidad del culto doméstico y la perpetuidad 

de la familia, en la medida que, ante la imposibilidad 

de contar con herederos, el pater familias tenía la 

facultad de dejar ingresar a un extraño en su familia 

para someterlo a su patria potestad. Existían dos 

formas de adopción: la adoptio y la abrogatio.  

 

En el Derecho moderno, durante el siglo XVI, los 

legisladores franceses solicitaron la incorporación 

de la adopción en su ordenamiento jurídico, ello 

como fruto de una gran admiración a la cultura 

romana. Tanto la abrogación, como la adopción, 

respondían a necesidades de índole político social y 

religioso, en la medida que las normas asimilaron a 

la adopción basándose en razones religiosas, con la 

única finalidad de asegurar la sucesión masculina y 

el culto a los antepasados. 

 

Giberti (2010), nos cuenta que, desde la antigüedad 

helenística hasta el final de la Edad Media, en 

Europa, padres de todos los status sociales 

abandonaron niños “en grandes cantidades” por 

desesperación, pobreza, vergüenza, cuestiones 
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incestuosas o ilegitimidad, operando la “Piedad de 

los desconocidos”, realmente más allá de la piedad, 

a los desconocidos luego se les pagaba para 

recoger a los niños, las situaciones de abandono 

eran cercanas a la muerte, en muchos casos. A 

comienzos del siglo XII se crean los “hogares de 

expósitos” y se registró gran mortandad de hasta 

95% en determinados lugares. El torno se usaba en 

Francia tour y en Italia ruota, para dejar a los bebés.  

A fines del siglo XVIII, una real Cédula de Carlos III, 

acerca de niños “huérfanos”, decreta que no debía 

aparecer la palabra expósito, abandono, incestuoso 

o espurio para referirse a niños sin familia.  

 

¿Qué sucedió a partir de 1532 en nuestras 

latitudes? La invasión, el mestizaje y la violencia, así, 

Mannarelli (2002), nos indica que el sistema de 

organización social se basaba fundamentalmente 

en unidades articuladas internamente a través de 

lazos de parentesco muy puntuales y definidos. Los 

patrones matrimoniales debían observar pautas 

relativamente estrictas a fin de que el acceso a la 

propiedad, patrilocal, matrifocal y bilateral, común 

o individual, y los procesos productivos pudieran 

tener resultados óptimos.  El parentesco dictaba de 

una manera casi unívoca las formas de relacionarse.   

 

Así también, la precitada autora incide en que, para 

entender la infancia, es importante atender al tipo 

de vínculos que se establece en el mundo adulto 

entre hombres y mujeres. La tradición patriarcal, 

por ejemplo, ha dejado como herencia a la agresión 

física como forma para sancionar la desigualdad, de 

allí la naturalidad o indiferencia en la respuesta al 

maltrato físico y psicológico contra niños y niñas.  

Zanoni Bosert citada por Salazar (2004) señala que: 

"La historia de la moderna adopción empieza recién en 

la Primera Guerra Mundial y la conmoción que se 

produjo en la niñez desvalida, perdidos los hogares de 

millones de niños se buscó el paliativo a través de la 

adopción que se convierta entonces en un medio de 

protección para la infancia desprovista de un hogar.” 

 

En efecto, en las dos primeras décadas del siglo XX 

circularon varias declaraciones que ponían de 

relieve la necesidad de priorizar y atender de forma 

diferenciada a los niños. La primera declaración de 

derechos del niño, de carácter sistemático, fue la 

Declaración de Ginebra de 1924. Así también, la 

Asociación “Educación libre para los Niños”, en el 

contexto de la Revolución Rusa 1917/1918, 

presentó una “Declaración de los Derechos del 

Niño” inspirada en fortalecer la posición de los 

derechos de los niños y las niñas en la sociedad y 

crear condiciones de vida y de acción para vivir con 

dignidad y desenvolver sus capacidades, fuerza, 

capacidades y habilidades.  

 

La Declaración de Ginebra (1924) es un documento 

breve de 5 puntos en el que los Estados Miembros 

de la Liga de las Naciones expresan la “obligación de 

la humanidad” de aspirar a lo mejor para los niños 

“independientemente de raza, nacionalidad y 

religión”, surge como reacción a los efectos 

devastadores de la primera guerra mundial. En la 

creación de este primer documento, precursor de la 

normativa de infancia y de la Declaración Universal 

de los Derechos del Niño, e inclusive pequeña y 

valiosa semilla de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, una mujer tuvo un papel fundamental, nos 
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referimos a Eglantyne Jebb, dos ideas estuvieron 

siempre presentes en su acción:  

 

a) La actividad humanitaria en tiempo de 

guerra debía alargarse en tiempos de paz 

como “medio indiscutible para asegurar la 

salvaguarda de los intereses de los niños y las 

niñas”. Precursora en fomentar la ayuda 

humanitaria en tiempos de paz como 

antecedente de la cooperación al 

desarrollo. 

b) Los llamamientos de sensibilización no 

bastaban, era necesario superar 

concepciones filantrópicas y de caridad. De 

esta manera nos dejó su legado más 

perdurable: el reconocimiento institucional 

de los Derechos del Niño. 

El Estado francés modificó sus leyes y consagró 

posteriormente (hacia 1939) la institución de la 

"Legitimación Adoptiva", la cual tenía como fin 

conceder al adoptado el estado civil de hijo legítimo 

de los legitimantes (adoptantes) mediante una 

sentencia constitutiva de derechos, y, en 

consecuencia, al concederle al adoptado este 

"status" de hijo se instaurará la denominada 

irrevocabilidad de la adopción 

Al término de la segunda guerra mundial, la Unión 

Internacional para el Bienestar del Niño 

(International Union for Child Welfare), promovió la 

ratificación de la Declaración de Ginebra a nivel del 

ECOSOC-ONU, lo que sucedió en 1948, 

aprobándose una versión revisada. El 20 de 

noviembre de 1959, la Asamblea general de la ONU 

aprobó una Declaración ampliada de los Derechos 

del Niño (diez artículos), incluyendo temas nuevos, 

por ejemplo, el derecho a ser amados y 

comprendidos, la atención pre y postnatal (tanto 

para la madre como para el hijo) y el derecho a tener 

un nombre y una nacionalidad. Así también el 

derecho a la educación gratuita y el derecho a ser 

protegido de toda forma de abandono y crueldad, 

se sugiere determinar la edad mínima para 

actividades laborales.  

 

En 1960 se celebró un Seminario sobre Adopción 

Internacional, en Leysin, Suiza, con el auspicio de la 

Oficina Europea de las Naciones Unidad. En 1971 se 

llevó a cabo una Conferencia Mundial de Adopción, 

Acogimiento y Hogares de Guarda, en Milán Italia y 

en 1982, se aprobaron las Directrices de Brighton 

para la Adopción Nacional, confirmadas en Hong 

Kong en 1996.  

 

En el Perú, fue el Decreto Legislativo 22209, 

vigente al 15 de julio de 1978 que consagró la 

irrevocabilidad del vínculo generado por la 

adopción, (lo que denominamos adopción plena). 

En ese entonces, estaba vigente el Código de 

Menores de 1962.  

 

Entre 170,000 y 180,000 niños se vieron implicados 

en procesos de adopción internacional, entre 1980 

y 1989. La adopción internacional se elevó en 62% 

proviniendo el 90% de los niños de 10 países. Asia 

era la Región con más niños de procedencia, 

seguido de América del Sur. En la década de los 

noventa se configuran como principales países de 

acogida EE. UU., Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, 

Suecia y Suiza.  
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La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), 

suscrita y ratificada por el Perú en 1990,  marca un 

hito histórico de tránsito de la Doctrina de la 

Situación Irregular a la Doctrina de la Protección 

Integral, en su artículo 21 señala que  los Estados 

Partes que reconocen o permiten el sistema de 

adopción cuidarán de que el Interés Superior del 

Niño sea la consideración primordial y que velarán 

por que la adopción sólo sea autorizada por las 

autoridades competentes, las que determinarán, 

con arreglo a las leyes y a los procedimientos 

aplicables, que la adopción es admisible en vista de 

la situación jurídica del niño. El Perú adecúa su 

legislación y aprueba el Código de Niños y 

Adolescentes de 1992.  

Las Directrices sobre las Modalidades Alternativas 

de Cuidados de los Niños, se aprobaron mediante la 

Resolución de la Asamblea General de Naciones 

Unidas 64/142, de 24 de febrero de 2010, con la 

finalidad de: “promover la aplicación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño y las 

disposiciones pertinentes de otros instrumentos 

internacionales relativas a la protección y bienestar de 

los niños privados de cuidado parental o en peligro de 

encontrarse en esa situación”, reafirmando la idea de 

que las medidas especiales de protección que 

impliquen la separación del niño de su familia son 

medidas de carácter excepcional, una vez agotadas 

todas las posibilidades de apoyo a la familia, y 

siempre que constituyan un modo objetivo y 

razonado la mejor opción para el interés superior 

del niño y la protección de sus derechos. 

 

“Los Estados parte que reconocen o 
permiten el sistema de adopción 
cuidarán de que el interés superior del 
niño sea la consideración primordial y 
que velarán por que la adopción sólo sea 
autorizada por las autoridades 
competentes” 

De acuerdo con la Conferencia de La Haya de 

Derecho Internacional Privado (2019), durante las 

últimas décadas del siglo XX, la adopción de niños 

de países del “Sur” hacia países del “Norte” se 

convirtió en moneda corriente. Sin embargo, 

también se volvió cada vez más ostensible que, 

como consecuencia de la falta de garantías y 

procedimientos eficaces comunes y de 

coordinación y cooperación entre los países de 

origen y los países de recepción, los derechos e 

intereses de los niños, padres biológicos y 

adoptivos no disponían de suficiente protección 

 

En este sentido, cobra vital importancia, el 

Convenio de La Haya de 1993, relativo a la 

Protección del Niño y a la Cooperación en materia 

de Adopción internacional, para remediar los 

problemas humanos y jurídicos serios y complejos 

que plantea la adopción internacional y para 

corregir la falta de un instrumento jurídico 

internacional que diera respuesta a esa situación, 

reconoce que crecer en una familia es fundamental 

y esencial para la felicidad y la salud del niño. 

Asimismo, reconoce que la adopción internacional 

puede ofrecer la ventaja de una familia permanente 

a un niño para quien no se ha podido encontrar una 
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familia apropiada en su país de origen (principio de 

subsidiariedad).  

 

Mediante este instrumento se prevé 

procedimientos claros y prohíbe los beneficios 

económicos indebidos, el Convenio de La Haya de 

1993 ofrece una mayor seguridad, previsibilidad y 

transparencia a todas las partes que intervienen en 

la adopción, e intenta prevenir las prácticas ilícitas 

como el secuestro, la venta o la trata de niños, para 

lo cual establece un sistema de cooperación entre 

las autoridades de los Estados de origen y de 

recepción, concebido para que las adopciones 

internacionales se ajusten a condiciones que 

garanticen las mejores prácticas y se eliminen los 

abusos.  Así también, el Convenio indica claramente 

que los Estados de recepción y de origen deben 

compartir las cargas y los beneficios de regular la 

adopción internacional de una manera equitativa. 

También precisa claramente las funciones del 

procedimiento de adopción que corresponde 

desempeñar a cada Estado.  

En el Perú, la norma específica que aborda temas de 

desprotección e infancia, así como las adopciones, 

es el Decreto Legislativo Nº 1297 – Para la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin 

Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos, 

como podemos apreciar el nomen juris, no alude 

directamente al tema, tal como la derogada Ley N° 

26981- Procedimiento Administrativo de Adopción 

de Menores de edad declarados judicialmente en 

abandono, que data de 1998, y que estuvo en 

vigencia hasta el 2018, pues el Decreto Legislativo 

N° 1297 entró en vigencia con la aprobación de su 

Reglamento. El mencionado Decreto define a la 

adopción en su artículo 3, literal m), como una 

medida de protección e integración familiar, de 

carácter definitivo, garantista y excepcional, que 

tiene por objeto hacer efectivo el derecho a vivir en 

familia de la niña, niño o adolescente declarado en 

estado de desprotección familiar y con estado de 

adoptabilidad. Nótese, entonces que no todos los 

niños y niñas que carecen de un medio familiar de 

forma permanente pueden acceder a la adopción, 

pues debe haber previamente una resolución 

judicial que declare su estado de desprotección 

familiar, así como su adoptabilidad, así también, se 

requiere la declaración de la extinción o pérdida de 

la patria potestad, de haber tenido progenitores 

que hayan registrado su filiación.  

Así también, el Decreto Legislativo N° 1297, señala 

los requisitos generales para adoptar los cuales son:  

• Tener entre 25 y 62 años, aunque la edad 

máxima podría ampliarse de forma 

excepcional y justificada. 

• Acceder de forma voluntaria. 

• Tener la declaración de idoneidad.  

• Pueden adoptar tanto cónyuges, como 

uniones de hecho, o familias 

monoparentales.  

El Reglamento del Decreto Legislativo N° 1297, 

desarrolla los requisitos específicos, y los criterios 

de evaluación para determinar la capacidad 

parental, lo que se aplica tanto para las adopciones 

nacionales, como internacionales.   

Así tenemos, que lejos de ser un trámite 

“engorroso” o con requisitos complejos, como usual 

y erróneamente se piensa, el file para solicitar la 

evaluación no es oneroso, y consta únicamente de 
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los Certificados de buena salud física y mental, 

acompañados de los resultados de las pruebas 

médicas, documentación que acredite la capacidad 

económica familiar para cubrir las necesidades de la 

niña, niño o adolescente. Además, en caso de que 

se trate de integrantes de una unión de hecho o 

convivientes, el documento que acredite la 

convivencia o unión de hecho, a través de la 

declaración notarial vigente, la inscripción registral 

o la declaración judicial respectiva, y respecto a los 

certificados médicos, éstos son exigibles también a 

las personas mayores de edad que conviven con los 

solicitantes de adopción. 

Así también, es la Dirección de Adopciones, la que 

verificará información sobre el estado civil, 

identidad, REDAM, antecedentes penales, 

policiales y judiciales, entre otras consultas que 

pudiere formular. Así también, se ha previsto una 

etapa de preparación para las familias interesadas 

en adoptar. El procedimiento en todas sus etapas 

es gratuito.  

Ahora bien, los criterios de evaluación para 

determinar la capacidad parental se desarrollan con 

amplitud en el artículo 173 del Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1297, y se relacionan con 

aspectos como la ética e integridad moral, 

motivación, aptitudes y sentimientos de las 

personas solicitantes de adopción positivos hacia 

las niñas, niños y adolescentes, así como 

expectativas realistas con relación a la historia y 

antecedentes de una niña, niño o adolescente. 

También considera la estabilidad emocional, 

capacidad afectiva y de vinculación, tolerancia y 

habilidades interpersonales. La edad de la persona 

solicitante de adopción, acorde a lograr la atención 

integral de la niña, niño o adolescente sujeto de 

adopción. El ambiente familiar adecuado y relación 

positiva entre sus miembros para favorecer el 

desarrollo integral de la niña, niño o adolescente. La 

capacidad económica familiar para cubrir las 

necesidades de la niña, niño o adolescente. Las 

condiciones de salud física y mental adecuadas. El 

nivel educativo que permita apoyar el normal 

desarrollo y educación de la niña, niño o 

adolescente, así como las condiciones de 

habitabilidad de la vivienda y la disponibilidad de 

servicios públicos que incidan en la vida, crianza y 

desarrollo de la niña o niño. 

El procedimiento administrativo de adopción se 

desarrolla en el marco de los estándares de 

protección vigente del sistema internacional de 

derechos humanos, los que el Perú ha incorporado 

a su normativa e instrumentos relacionados con la 

adopción, por tanto, son los niños y niñas, la razón 

de ser la adopción, son ellos y ellas quienes tienen 

el derecho de integrarse a una familia de forma 

definitiva, con las consecuencias jurídicas, pero 

también afectivas, que irradian en el ámbito social y 

comunitario. Pues una adopción, implica que el niño 

y niña sea recibido e integrado no sólo a la familia 

inmediata solicitante, sino a la familia extensa, las 

redes de amistades, el vecindario y la escuela con 

una mirada integradora y cálida, que sea capaz de 

contener sus emociones, comprender sus miedos, 

asumir el desafío con entereza y solidez, que tenga 

a la vez la flexibilidad de acercarse con respeto a su 

historia y acompañarlo en un largo y hermoso 

camino, escarpado y lleno de desafíos. 
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Cuadro N° 1: Niños, niñas y adolescentes adoptados entre los años 2018-2022 

Tipo de Adopción 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Regular 87 78 40 64 63 332 

Especial 47 82 61 78 59 327  

Total 134 160 101 142 122 659 

       Fuente: https://www.gob.pe/42131-direccion-de-adopciones--mimp-estadisticas 

 

De acuerdo a estadísticas de la Dirección de 

Adopciones del MIMP, a cargo del procedimiento 

administrativo de adopción, del 2018 hasta octubre 

de 2023, se han verificado 659 niños, niñas y 

adolescentes adoptados, habiéndose alcanzado el 

pico más alto el año previo a la pandemia, así 

también prevalecen las adopciones nacionales 

sobre las internacionales, siendo notorio también 

que en años recientes, las adopciones especiales se 

han incrementado, las adopciones especiales 

incluyen a niños y niñas mayores de 6 años, así como 

adolescentes, grupos de hermanos/as, y  

condiciones de salud, discapacidad u otras 

complejidades. 

“una adopción, implica que el niño y niña 
sea recibido e integrado no sólo a la 
familia inmediata solicitante, sino a la 
familia extensa, las redes de amistades, 
el vecindario y la escuela con una mirada 
integradora y cálida” 

 

De acuerdo con la estadística del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el mes 

de octubre de 2023, existen 3053 niños, niñas y  

adolescentes, en 57 Centros de Acogida Residencial 

(INABIF). No obstante, hace 2 años, la titular del 

Sector, y del Ente Rector en infancia, en ese 

entonces, declaró que existían más de 5,000 niños, 

niñas y adolescentes en situación institucionalizada, 

fue cuando se lanzó una estrategia enfocada a 

lograr la celeridad en las investigaciones sobre 

desprotección familiar, tanto en el ámbito 

administrativo judicial, como administrativo, la cifra 

incluiría también a los niños y niñas en los CAR 

gestionados por iniciativas privadas. En efecto, un 

Informe de UNICEF (2020), señaló que: “6,417 

niñas, niños y adolescentes se encontraban en los 

Centros de Acogida Residencial (CAR) del MIMP (se 

entiende que ejerce rectoría sobre ellos) en el año 

2019. Todos ellos en 236 centros de los 249 

existentes en el país. El 57% (3,673) niñas y el 43% 

(2,824) niños.”  

  

Cada uno de ellos y cada una de ellas con un 

nombre, una historia, una fecha de nacimiento, una 
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voz, y un número de expediente. La Ley N° 30466 - 

Ley que establece parámetros y garantías 

procesales para la consideración primordial del 

interés superior del niño y su Reglamento, ha 

establecido como una garantía procesal a la 

Percepción del tiempo que indica: “Los 

procedimientos o procesos que están relacionados con 

las niñas, niños o adolescentes son prioritarios y se 

resuelven en el menor tiempo posible a fin de prevenir 

eventuales efectos adversos en la evolución de las 

niñas, niños o adolescentes. El momento en que se 

tome la decisión debe corresponder, en la medida de 

lo posible, con la percepción de la niña, niño o 

adolescente de cómo puede beneficiarle. Todas las 

decisiones y medidas adoptadas deben examinarse 

periódicamente, considerando el desarrollo de la niña, 

niño o adolescente y la evolución de sus facultades.”.  

En este sentido, la diligencia excepcional es 

indispensable para resolver la situación socio 

jurídica de cada caso en tiempo razonable, porque 

los efectos adversos de largos períodos de 

institucionalización para los niños y niñas han sido 

enfatizados y documentados de forma extensa.  

Como señaló Alzamora (1984) el derecho no sólo 

sirve para regular la conducta de las personas, sino 

que también es “una aspiración hacia valores entre 

los que se ocupa un especial rango la justicia”. 

De acuerdo a Palavecino, Rodríguez & Zicavo 

(2015), la decisión de adoptar surge luego de un 

proceso reflexivo, donde se confrontan las 

motivaciones y expectativas del rol a asumir, la 

adopción trae consigo efectos positivos en las 

relaciones humanas al brindar la posibilidad de 

establecer lazos afectivos y donde se le permite a 

los niños susceptibles de adopción, desarrollarse en 

un ambiente de estabilidad, redescubriendo a las 

figuras parentales por medio del establecimiento 

de una nueva relación vincular y a los adultos de 

ejercer la parentalidad.  Se requiere adaptación 

entre los padres adoptivos y el niño, lo cual se 

consigue conforme se desarrolla la convivencia, se 

reconoce entonces, que la parentalidad es más que 

un hecho biológico, configurándose como un hecho 

cultural que acontece en el proceso de edificación 

social del constructo paternidad y maternidad. 

“Si la adopción ha de llegar, que sea 
pronto, para lo cual se requiere que cada 
engranaje de la ruta de atención eche a 
andar de forma exhaustiva pero célere, 
cada día cuenta” 

 

En esa línea de pensamiento,  Espinoza, Yuraszeck y 

Salas (2004) señalan que para el niño el encuentro 

con su nueva familia o familia adoptiva también 

significa adaptarse a nuevos caracteres, 

temperamentos y formas de vida, destacando que, 

pese a las necesarias adaptaciones, los padres 

adoptivos consideran que la experiencia, dos años 

después de la llegada del niño a su hogar, es buena, 

para el niño adoptado significa un lugar donde 

puede sanar los traumas producidos precozmente, 

llegando a ser adultos emocional y funcionalmente 

competente, la adaptación pasa por momentos de 

crisis ya que él o ella necesita auto confirmarse, en 

términos que haga lo que haga no va a ser 

abandonado nuevamente. Estas actitudes muchas 

veces asustan a los padres, pero deben persistir en 

poner las reglas con cariño ya que es lo único que va 
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a dar seguridad a su hijo adoptivo, sin embargo, 

también deberán respaldar aquellas decisiones 

adecuadas que ha tomado el niño, para así mejorar 

su autoestima, en suma, se requiere acompañarlos 

desde el pleno respeto a su historia y origen, 

teniendo la capacidad de la contención y la 

flexibilidad de imaginar nuevos caminos que quizá 

las rutas trazadas inicialmente.  

Si la adopción ha de llegar, que sea pronto, para lo 

cual se requiere que cada engranaje de la ruta de 

atención eche a andar de forma exhaustiva pero 

célere, cada día cuenta, si la adopción fuera un 

evangelio, las buenas nuevas para los niños y niñas, 

que escriben cartas, elevan plegarias, realizan 

dibujos y preguntan frecuentemente “¿Cuándo 

llega mi familia?”, demandan tomar esos panes y 

peces que nos ofrecen esos pequeños a manos 

llenas, para desafiar relojes y calendarios, y hacer 

posible anunciarles que pronto, muy pronto, 

llegarán a casa.  

  

3. Conclusiones 

 

3.1 La adopción como institución jurídica ha 

evolucionado histórica y socialmente, 

pasando de ser un mecanismo para 

satisfacer las necesidades de los adultos a 

enfocarse en los derechos y bienestar de 

los niños y niñas. 

 

3.2 La adopción, tiene sus raíces en la antigua 

Grecia y Roma; sin embargo, fue después 

de conflictos globales, como la Segunda 

Guerra Mundial, cuando surgió una 

necesidad crítica de expandirla y regularla 

adecuadamente. Este período marcó un 

punto de inflexión significativo en la 

historia de la adopción, resaltando la 

importancia de una regulación enfocada en 

los derechos y el bienestar de los niños y 

niñas, y la prevención de prácticas ilícitas.   

 

3.3 El Convenio de La Haya de 1993, relativo a 

la Protección del Niño y a la Cooperación en 

materia de Adopción internacional, prevé 

procedimientos claros y prohíbe los 

beneficios económicos indebidos, ofrece 

una mayor seguridad, previsibilidad y 

transparencia a todas las partes que 

intervienen en la adopción y establece un 

sistema de cooperación entre los Estados. 

La adopción internacional es subsidiaria a la 

nacional.  

 

3.4 En el Perú, la norma específica que aborda 

temas de desprotección e infancia, así 

como las adopciones, es el Decreto 

Legislativo Nº 1297 – Para la Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados 

Parentales o en Riesgo de Perderlos, los 

requisitos son razonables, no onerosos, y 

centrados en el bienestar del niño o niña 

por adoptar. Es muy importante que se 

recuerde que la adopción tiene en el centro 

a los niños y niñas, y no a los adultos.  

 

3.5 Existe un gran desafío para lograr la 

exhaustividad y celeridad en la ruta de la 

ruta de atención, pues cuando se ha 

determinado que la adopción es la medida 
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más idónea para la restitución del derecho 

a vivir en familia de un niño o niña, esta 

debe llegar pronto, desterrándose los 

largos períodos de institucionalización en 

los CARS. 

 

4. Referencias  

Alzamora Valdez, M. (1984) Introducción a la 

Ciencia del Derecho.  Lima. 

Baelo Alvarez, M. (2013). La adopción: historia del 

amparo socio-jurídico del menor. 

Universidade da Coruña. Departamento de 

Socioloxía e Ciencia Política da 

Administración. (2013) Accesible en: 

http://hdl.handle.net/2183/10307 

Espinoza M, Julio, Yuraszeck T, Jennifer, & Salas U, 

Cecilia. (2004). Adopción: Una familia para 

un niño o una forma de hacer familia. 

Revista chilena de pediatría, 75(1), 13-21. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0370-

41062004000100002 

Giberti E. (2013). Adopción para Padres. Ed. Lumen 

Humanitas  

Giberti E. Grassi, A.  (2013). Las Éticas y las Adopción. 

Editorial Sudamericana. 

Giberti, E. (2010). Adopción Siglo XXI. Editorial 

Sudamericana  

INOCCENTI DIGEST (1999). UNICEF, ADOPCIÓN 

INTERNACIONAL 

Mannarelli, M.E. (2002). La infancia y la 

configuración de los vínculos en el Perú. 

Accesible en: 

https://www.researchgate.net/publication

/43438680_La_infancia_y_la_configuracio

n_de_los_vinculos_en_el_Peru_Un_enfoqu

e_historico 

Palavecino, Carolina, Rodríguez, Pablo, & Zicavo, 

Nelson. (2015). VIVENCIAS DE PERSONAS 

QUE OPTARON POR LA PARENTALIDAD 

ADOPTIVA. Ciencias Psicológicas, 9(2), 259-

271. Recuperado en 11 de diciembre de 

2023, de 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script

=sci_arttext&pid=S1688-

42212015000300004&lng=es&tlng=es. 

Salazar Blanco, G. (2004). La naturaleza jurídica de 

la adopción y reflexiones acerca de su 

irrevocabilidad: Una visión desde los 

derechos humanos específicos del 

niño. Foro Jurídico, (03), 234-243. 

Recuperado a partir de 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/for

ojuridico/article/view/18359 

SAVE THE CHILDREN. Especial: 95 Aniversario. De 

persona comprometida con los niños a 

fundadora de Save the Children: Eglantyne 

Jebb  

https://www.savethechildren.es/sites/default/files

/imce/docs/cuaderno-englantyne-jebb.pdf 

UNICEF (2021) NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 

EL PERÚ. Análisis de su situación al 2020. 

Resumen Ejecutivo.  

https://www.unicef.org/peru/media/1214

1/file/Resumen%20Ejecutivo:%20Situaci%

C3%B3n%20de%20ni%C3%B1as,%20ni%C

http://hdl.handle.net/2183/10307
https://www.researchgate.net/publication/43438680_La_infancia_y_la_configuracion_de_los_vinculos_en_el_Peru_Un_enfoque_historico
https://www.researchgate.net/publication/43438680_La_infancia_y_la_configuracion_de_los_vinculos_en_el_Peru_Un_enfoque_historico
https://www.researchgate.net/publication/43438680_La_infancia_y_la_configuracion_de_los_vinculos_en_el_Peru_Un_enfoque_historico
https://www.researchgate.net/publication/43438680_La_infancia_y_la_configuracion_de_los_vinculos_en_el_Peru_Un_enfoque_historico
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/cuaderno-englantyne-jebb.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/cuaderno-englantyne-jebb.pdf
https://www.unicef.org/peru/media/12141/file/Resumen%20Ejecutivo:%20Situaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1as,%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20en%20el%20Per%C3%BA%20.pdf
https://www.unicef.org/peru/media/12141/file/Resumen%20Ejecutivo:%20Situaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1as,%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20en%20el%20Per%C3%BA%20.pdf
https://www.unicef.org/peru/media/12141/file/Resumen%20Ejecutivo:%20Situaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1as,%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20en%20el%20Per%C3%BA%20.pdf
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3%B1os%20y%20adolescentes%20en%20

el%20Per%C3%BA%20.pdf 

Normativa, documental y otros recursos  

- Acceso a Guías de Buenas Prácticas de la 

HCCH 

- https://www.hcch.net/es/publications-

and-studies/publications2/guides-to-good-

practice 

- Convención sobre los Derechos del Niño 

(1989) 

- Convenio de La Haya de 1993 relativo a la 

Protección del Niño y a la Cooperación en 

materia de Adopción Internacional. 25 años 

de protección del niño en la adopción 

internacional (1993-2015). La Haya, Países 

Bajos. Accesible en:   

- https://assets.hcch.net/docs/a1fffba1-

ae46-4a7c-892d-7076067949b3.pdf 

- Decreto Legislativo N° 1297 y su 

Reglamento - Para la Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes sin Cuidados 

Parentales o en Riesgo de Perderlos 

- Documental. Francia (2002). 1945, Les 

enfants du chaos (Los Niños del Caos) 

- https://www.elmundo.es/television/progr

amacion-tv/peliculas/43720396_los-ninos-

del-caos.html 

- Estadísticas de la oficina de monitoreo y 

evaluación del MIMP  

- https://www.mimp.gob.pe/omep/estadisti

cas-btn-nna.php 

- Lanzamiento de la estrategia “Caso por 

Caso hasta llegar a Casa” 

- https://www.elperuano.pe/noticia/129996

-mimp-lanza-estrategia-para-promover-

adopcion-de-menores 

- Ley 30403 y su Reglamento – ley que 

prohíbe el castigo físico y humillante contra 

los niños, niñas y adolescentes 

- https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pn

aia/pdf/Ley-30403-Prohibe-Castigo-

Fisico.pdf 

- Ley 30466 y su Reglamento – Ley que 

establece parámetros y garantías 

procesales para la consideración primordial 

del interés superior del niño  

- https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pn

aia/pdf/Ley-30466-que-establece-

parametros.pdf 

 

Video musical : Les Choristes - Vois Sur Le Chemin 

compartido por la autora 

https://www.youtube.com/watch?v=LcYYLQzyeDw 

 

 

https://www.unicef.org/peru/media/12141/file/Resumen%20Ejecutivo:%20Situaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1as,%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20en%20el%20Per%C3%BA%20.pdf
https://www.unicef.org/peru/media/12141/file/Resumen%20Ejecutivo:%20Situaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1as,%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20en%20el%20Per%C3%BA%20.pdf
https://www.hcch.net/es/publications-and-studies/publications2/guides-to-good-practice
https://www.hcch.net/es/publications-and-studies/publications2/guides-to-good-practice
https://www.hcch.net/es/publications-and-studies/publications2/guides-to-good-practice
https://assets.hcch.net/docs/a1fffba1-ae46-4a7c-892d-7076067949b3.pdf
https://assets.hcch.net/docs/a1fffba1-ae46-4a7c-892d-7076067949b3.pdf
https://www.elmundo.es/television/programacion-tv/peliculas/43720396_los-ninos-del-caos.html
https://www.elmundo.es/television/programacion-tv/peliculas/43720396_los-ninos-del-caos.html
https://www.elmundo.es/television/programacion-tv/peliculas/43720396_los-ninos-del-caos.html
https://www.mimp.gob.pe/omep/estadisticas-btn-nna.php
https://www.mimp.gob.pe/omep/estadisticas-btn-nna.php
https://www.elperuano.pe/noticia/129996-mimp-lanza-estrategia-para-promover-adopcion-de-menores
https://www.elperuano.pe/noticia/129996-mimp-lanza-estrategia-para-promover-adopcion-de-menores
https://www.elperuano.pe/noticia/129996-mimp-lanza-estrategia-para-promover-adopcion-de-menores
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Ley-30403-Prohibe-Castigo-Fisico.pdf
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Ley-30403-Prohibe-Castigo-Fisico.pdf
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Ley-30403-Prohibe-Castigo-Fisico.pdf
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Ley-30466-que-establece-parametros.pdf
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Ley-30466-que-establece-parametros.pdf
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Ley-30466-que-establece-parametros.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LcYYLQzyeDw
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Resumen 

El artículo explora las oportunidades y desafíos de 

la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en la 

comunidad Awajún de Huampami, Perú y el rol e 

influencia de la escuela. Mediante una investigación 

cualitativa se recogen las perspectivas de docentes 

y actores claves de la comunidad y se identifican las 

limitaciones y peligros para asegurar una educación 

de calidad que respete y conserve la lengua y 

cultura indígena, así como las potencialidades y los 

desafíos para reducir las brechas sociales y la 

desigualdad. Finalmente, producto del análisis se 

proponen mejoras centradas en la capacitación 

docente, participación comunitaria y la inclusión 

cultural awajún en la educación. 

Palabras claves 

Educación, Intercultural, Bilingüe, Cultura Awajún, 

EIB,  

1. Introducción 

Para abordar la temática de la Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB) en Huampami, resulta 

primordial entender el enfoque intercultural y su 

relación con la globalización, elementos que 

pueden influir significativamente en las tradiciones 

mailto:alb89co@gmail.com
mailto:jnguerrero20@protonmail.com
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y perspectivas de sus habitantes, alterando 

potencialmente su identidad individual y colectiva. 

Para abordar este estudio exploratorio nos hemos 

planteado las siguientes preguntas para investigar: 

- ¿Cuáles son las oportunidades de la 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB) para 

la Etnia Awajún? 

- ¿Cuáles son las dificultades y desafíos de la 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB) para 

la Etnia Awajún? 

- ¿De qué manera la Escuela impacta e 

interactúa con la Comunidad Awajún? 

- ¿Cómo es la participación y capacitación de 

los educadores para una efectiva 

implementación de la EIB? 

Nuestro objetivo es conocer los desafíos y 

dinámicas de la Educación Intercultural Bilingüe en 

la comunidad Awajún de Huampami en su 

implementación e inclusión del enfoque 

intercultural desde la perspectiva de los 

educadores y actores claves de la comunidad. 

En Perú, el concepto de educación bilingüe emergió 

oficialmente durante la Asamblea Constituyente de 

1979, que, al reconocer la diversidad lingüística del 

país, estableció el quechua como segunda lengua 

oficial, sentando las bases para futuras reformas 

educativas. Examinando la legislación, 

encontramos hitos significativos: en 2003, se 

promulgó la Ley N° 28044, reconociendo la 

interculturalidad como riqueza derivada de la 

diversidad cultural, étnica y lingüística nacional. 

Posteriormente, en 2011, se aprobó la Ley N° 

29735, enfocada en regular el uso, conservación, 

desarrollo, revitalización, promoción y difusión de 

las lenguas originarias de Perú. Avanzando hacia 

2015, se estableció mediante el Decreto Supremo 

Nº 003-2015-MC la Política Nacional para la 

Transversalización del Enfoque Intercultural. En 

2016, se promulgó el Decreto Supremo N° 006-

2016-MINEDU, que ratificó la Política Sectorial de 

Educación Intercultural y Educación Intercultural 

Bilingüe, marcando un avance sustancial en esta 

área. 

Para garantizar la efectividad de la Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB), es crucial promover un 

entrelazamiento entre la identidad cultural, las 

lenguas y la interculturalidad, conectando estas 

dimensiones con aspectos funcionales y críticos. Es 

especialmente relevante en un país tan diverso y 

pluricultural como el Perú, donde estas acciones 

cobran una importancia capital. Hamza (2020) 

señala en su investigación que los intentos de 

desarrollar enfoques comparativos transculturales 

resultan infructuosos, dado que su enfoque en el 

análisis macro no logra aprehender la complejidad 

inherente a las interacciones interculturales que se 

producen en el nivel interpersonal (p. 179). 

Para garantizar la efectividad de la 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB), es 
crucial promover un entrelazamiento 
entre la identidad cultural, las lenguas y 
la interculturalidad.  

Por otro lado, en 2019, Delgado resaltó una 

perspectiva cuantitativa sobre esta temática al 

afirmar: “Nuestro país cuenta actualmente con 

26,862 instituciones de Educación Intercultural 
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Bilingüe (EIB), donde se forman 1 millón 239,389 

niños, adolescentes y jóvenes que hablan alguna de 

las 48 lenguas originarias”. Asimismo, MINEDU 

(2022, como se citó en Yangali, 2022) menciona que 

en las escuelas de EIB deben trabajar maestros 

inscritos en el Registro Nacional de Docentes 

Bilingües de Lenguas Indígenas u Originarias del 

Perú; desde 2019 se convocó a los maestros para 

que acrediten su dominio en lenguas originarias y 

hasta la fecha solo se tienen 106,863 registros. 

2. La etnia awajún 

 

La etnia awajún, perteneciente a la rama lingüística 

jíbara, es la segunda más numerosa de la Amazonía 

peruana. Según el Censo Nacional de 2017, 

aproximadamente 70,468 personas se identificaron 

como awajún. El Ministerio de Cultura (MINCUL, 

2020) actualiza esta cifra a 65,828 individuos, 

asentados principalmente entre Amazonas y 

Loreto, con presencias menores en San Martín y 

Cajamarca. Históricamente, la etnia awajún ha 

mantenido relaciones con los moches, resistiendo 

las incursiones incaicas y españolas (MINCUL, 2020). 

Socialmente, la etnia awajún es patriarcal, 

organizada en torno al jefe masculino y 

diferenciada en roles de género desde temprana 

edad. Los varones se inician en prácticas de caza y 

pesca, y las mujeres en tareas domésticas y 

agrícolas. Ambos géneros participan en rituales de 

iniciación para alcanzar la madurez y habilidades 

específicas (Fuller, 2009). 

La etnia awajún, perteneciente a la rama 
lingüística jíbara, es la segunda más 
numerosa de la Amazonía peruana. 

El siglo XX trajo cambios significativos, como el 

auge cauchero, que impulsó a algunas 

comunidades awajún a relocalizarse cerca de ríos 

para facilitar el comercio (Taylor y Descola, 1981, 

como se citó en Baud, 2019). Además, la llegada de 

misiones religiosas y lingüístas introdujo el 

bilingüismo en la educación. Desde los años 70, la 

construcción de carreteras atrajo a colonos 

mestizos, generando conflictos que culminaron en 

la Ley Nacional de Comunidades Nativas de 1974, 

reestructurando la organización comunal bajo la 

dirección del apu y estableciendo la justicia 

comunal (Fuller, 2009). 

3. Rol de la escuela en la comunidad 

awajún 

 

La creación de las escuelas provocó cambios 

significativos en la etnia awajún porque las 

viviendas comenzaron a agruparse alrededor de los 

centros educativos transformando la estructura 

residencial tradicional (Inoach, 2021).  

Las primeras instituciones que crearon escuelas en 

la comunidad awajún fueron el Instituto Lingüístico 

de Verano (ILV), seguido por los jesuitas y la 

Compañía del Sagrado Corazón de Jesús, con 

diferentes fortalezas cada una, pero 

principalmente promoviendo sus actividades 

religiosas, así como herramientas para interacción 

con el mundo occidental, la cual fue bien acogida 

debido a la creciente necesidad de comerciar sin ser 

engañado (Taish, 2016; Inoach, 2021). El ILV usó de 

forma estratégica el idioma awajún para llegar a la 

población captando futuros docentes dentro de las 

comunidades (Taish, 2016), fomentando de esta 

manera el estudio de la gramática awajún (Espejo, 
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2022), lo que ayudaría también a que este idioma 

fonológico desarrolle su alfabeto y gramática. 

Mientras, que la compañía del Sagrado Corazón 

puso más énfasis en la atención a salud (Inoach, 

2021) 

Con el tiempo, la responsabilidad educativa se 

trasladó principalmente a las escuelas (Fuller, 2009; 

MINEDU, 2017), ya que las familias vieron esto 

como una oportunidad para mejorar sus 

capacidades de comerciar sin ser engañados por los 

apash (Lazo-Landívar et al., 2017); sin embargo, la 

designación La designación de "escuela bilingüe" no 

garantiza automáticamente una perspectiva 

intercultural. Aunque se aplique la enseñanza del 

idioma nativo, prevalece el enfoque educativo 

occidental. 

Eibamaz (2008, citado en Bada, 2019) sostiene que 

la rigidez burocrática ha impedido el desarrollo de 

un modelo educativo alternativo para la comunidad 

awajún, lo que ha llevado a una educación 

descontextualizada y a la pérdida de la identidad 

indígena; una visión respaldada también por 

Berdichewsky y Vives (1970, citado en Bada, 2019). 

Belaunde (2005) refleja una perspectiva similar, 

observando que los jóvenes awajún comienzan a 

cuestionar a sus mayores y a distanciarse de las 

tradiciones debido a la influencia escolar. Por otro 

lado, Solis (2003) argumenta que, para preservar la 

identidad cultural, las instituciones educativas 

deben integrar y valorar los conocimientos 

ancestrales en el currículo. Además, la 

incorporación de las escuelas bilingües en la 

comunidad awajún no ha estado exenta de 

problemas: se han documentado altas tasas de 

ausentismo y abandono escolar, a menudo 

exacerbadas por estereotipos de género. Las niñas 

enfrentan dificultades al hablar en español, 

temiendo burlas o correcciones (Fuller, 2009), y el 

miedo de los padres a las relaciones amorosas y 

embarazos adolescentes limita la asistencia de las 

jóvenes (Oliart, 2004). El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (2015) indica que los 

embarazos adolescentes son más comunes en la 

región amazónica, con el departamento de 

Amazonas ocupando un lugar prominente. Fuller 

(2009) también señala casos de violencia sexual por 

parte de docentes, a menudo impunes debido a 

acuerdos con las familias afectadas o por la inacción 

de las autoridades educativas.  

La creciente escolarización en las sociedades 

amazónicas y la importancia de la escuela como 

espacio socializador subrayan la necesidad de 

intervenciones educativas que aborden temas de 

salud pública, derechos sexuales y reproductivos, 

género y ciudadanía, como sugiere Funiber (2022). 

Estos aspectos son cruciales para la construcción de 

una sociedad más justa e igualitaria dentro de la 

comunidad awajún. 

La designación de "escuela bilingüe" no 
garantiza automáticamente una 
perspectiva intercultural. Aunque se 
aplique la enseñanza del idioma nativo, 
prevalece el enfoque educativo 
occidental. 
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4. Metodología 

La investigación fue de corte exploratorio con 

enfoque cualitativo e incluyó a especialistas de la 

UGEL El Cenepa y docentes de diferentes niveles 

educativos, así como a otros miembros de la 

comunidad, totalizando 22 participantes. Las 

entrevistas fueron realizadas mediante una guía 

semiestructurada, y se analizaron narrativas de 

experiencias pasadas y actuales con respecto a la 

EIB. Los objetivos específicos son identificar tanto 

las oportunidades como las dificultades asociadas 

con la implementación de la EIB.  

Se incorporaron como categoría de análisis:  

- Políticas de Educación Intercultural 

Bilingüe 

- Desafíos Socioeducativos de la Etnia 

Awajún 

- Influencia de la Escuela en la Comunidad 

- Participación Comunitaria y Capacitación 

Docente 

- Inclusión de la Cultura Awajún en la 

Educación 

La selección de los participantes se realizó 

mediante el muestreo intencional y a conveniencia 

con los siguientes criterios de inclusión: docentes 

en ejercicio actual o que hayan ejercido en las 

instituciones educativas de Huampami, comuneros 

awajún que hayan estudiado en alguno o varios 

niveles de enseñanza en Huampami. Las entrevistas 

semiestructuradas fueron sistematizadas 

utilizando el método de análisis temático y 

narrativo, en el que se identifican patrones o temas 

dentro de los datos y narrativas recopiladas. Se 

tuvieron las siguientes consideraciones éticas: la 

confidencialidad y participación voluntaria 

registrada en consentimientos informados, análisis 

de información mediante códigos asignados a los 

participantes y manteniendo, en todo momento, 

respeto hacia la cultura awajún y su labor. Las 

limitaciones de esta investigación fueron la 

dificultad para entrevistar a un mayor número de 

mujeres (docentes o comuneras). 

5. Marco Teórico 

5.1 Educación Intercultural Bilingüe 

El término "educación intercultural bilingüe" 

combina dos conceptos clave: a) La educación 

intercultural que es un proceso que incluye 

acciones sociales, educativas y políticas, enfocado 

en construir una propuesta educativa que 

reconozca y dialogue entre la cultura originaria y 

otras, promoviendo la igualdad (ESEDIR, 2004). Y 

que surgió para responder a las necesidades de las 

comunidades indígenas, buscando reflejar la 

realidad pluriétnica y fomentar la cooperación 

(Cunningham, 2008). b) La educación bilingüe, que, 

por su parte, se enfoca en enseñar dos idiomas, la 

lengua materna y la dominante, mediante técnicas 

específicas (ESEDIR, 2004). 

Entonces, se puede conceptualizar la educación 

intercultural bilingüe como la educación que 

enfatiza la cultura originaria de los estudiantes, 

resaltando su cosmovisión, conocimientos y 

prácticas ancestrales (UNICEF, 2021), que evidencia 

apertura al diálogo con otra(s) cultura(s) para 
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desarrollar la competencia comunicativa 

(bilingüismo) de los estudiantes (Paroyan y Cuenca, 

2018), con el propósito de eliminar cualquier atisbo 

de discriminación (Dirección Desconcentrada de 

Cultura de Cusco, 2020). 

En Perú, según la DIGEIBIR (2013), la educación 

intercultural bilingüe tiene como propósito ofrecer 

educación de calidad a niños, niñas y adolescentes 

de los tres niveles educativos que pertenecen a 

algún pueblo indígena, cuya lengua materna o 

secundaria es indígena, esta educación considera 

los conocimientos de la cultura originaria y los 

articula con los de otras, garantizando materiales 

educativos bilingües, que la pedagogía tenga el 

enfoque intercultural y que responda a las 

necesidades de la comunidad.  

Se puede conceptualizar la educación 
intercultural bilingüe como la educación 
que enfatiza la cultura originaria de los 
estudiantes, resaltando su cosmovisión, 
conocimientos y prácticas ancestrales 
(UNICEF, 2021) 

La Política Sectorial de Educación Intercultural y 

Educación Intercultural Bilingüe (MINEDU, 2018) 

subraya que la EIB se basa en enfoques de derechos 

humanos, género e interculturalidad. 

● Enfoque de derechos humanos: según el Art. 9 

de la Ley 29735, se debe respetar el derecho a 

la educación de calidad que considera las 

creencias, cosmovisión y lenguas, cuando las 

lenguas son consideradas idiomas oficiales en 

donde predominan, se garantiza su uso en 

todas las instituciones sociales (MINEDU, 

2018). 

● Enfoque de Género: ante la desigualdad en la 

educación de niños y niñas, el Art. 8 de la Ley 

27558, establece que la educación debe 

cumplir con el objetivo de equidad de género, 

garantizando que los niños y las niñas tengan 

las mismas oportunidades de desarrollo 

(MINEDU, 2018). 

● Enfoque Intercultural: según el Art. 8 de la Ley 

28044, la interculturalidad valora la diversidad 

cultural, étnica y lingüística para el diálogo y 

aprendizaje compartido que hace posible la 

convivencia pacífica y el intercambio cultural 

(MINEDU, 2018).  

En cuanto al enfoque intercultural, es relevante 

abordar el debate entre interculturalidad funcional 

e interculturalidad crítica. La primera se refiere a la 

adopción de la interculturalidad en el discurso 

oficial, con el objetivo de reducir tensiones 

intergrupales sin cuestionar el modelo sociopolítico 

dominante o las relaciones de poder (Tubino, 2005). 

Por otro lado, la interculturalidad crítica analiza las 

diferencias históricas entre grupos sociales, 

buscando construir una sociedad que valore la 

diversidad como fundamento de la democracia y 

fomente relaciones intergrupales más equitativas, 

empoderando a aquellos históricamente 

marginados (Tubino, 2005). 

Metodología de Educación Bilingüe Intercultural 

Aún en Perú la metodología de la educación 

intercultural bilingüe enfatiza la enseñanza en dos 

idiomas, por lo que se definen los siguientes 

métodos de enseñanza bilingüe: 
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● De Transición: Es el modelo que se usó durante 

los primeros años de educación a los pueblos 

indígenas y está sugerido como el más 

indicado en el primer nivel de enseñanza para 

que la lengua indígena sea el puente para 

aprender el idioma oficial, que será exclusivo 

en niveles educativos posteriores (López, 

2009). 

● Para el Desarrollo Lingüístico Igualitario: En 

este modelo la comunicación oral y escrita se 

realiza en la lengua indígena y el idioma oficial 

(López, 2009). 

● Para el Enriquecimiento Mutuo: En este 

modelo se usan ambas lenguas en todos los 

niveles de aprendizaje, es el modelo ideal 

sugerido por UNESCO porque reconoce la 

diversidad lingüística como patrimonio 

cultural de la humanidad (López, 2009).  

Tal como está diseñada la metodología de la 

educación intercultural bilingüe por el Estado 

peruano, el modelo de inmersión lingüística intenta 

ser de mantenimiento y desarrollo, que tiene como 

objetivo no perder la lengua nativa mientras que se 

aprende una segunda lengua (Williams y Tedick, 

2008). En Huampami, el modelo de inmersión 

lingüística es del tipo temprano porque al inicio de 

la educación (inicial), se silencia el aprendizaje de la 

segunda lengua (castellano) y de forma progresiva, 

desde el último año del nivel inicial hasta concluir la 

secundaria, se disminuye la enseñanza del awajún 

para afianzar el dominio del castellano. Cabe 

precisar que el modelo aplicado no cumple con los 

principios básicos del enfoque intercultural 

bilingüe porque es evidente el desplazamiento 

progresivo del idioma y cultura awajún. 

6. Resultados 

6.1. Identificar las oportunidades que brinda la 

implementación de la EIB 

La mayoría de entrevistados ha expresado interés 

por producir material educativo y currículo awajún, 

que tengan correspondencia con la realidad de 

Huampami (Entrevistas: E3, E2, E4, E5, 

E7,E9,E16,E14,E21). Para ese propósito se requiere 

de la participación de los sabios (E2, E3, E4, E11, 

E15, E16, E21), equipo de profesionales (E5, E7, E8, 

E22, E15, E21), y la colaboración de algunos 

representantes de la sociedad civil (E15, E21). 

También se ha considerado idóneo que se mejore la 

infraestructura de las escuelas, creando espacios 

donde se exhiban los elementos de la cultura 

awajún (E8). 

Los proyectos de aprendizaje pueden aprovecharse 

para integrar a la comunidad educativa (E8) y al 

incorporar conocimientos occidentales en su 

realización, se cumple con el fin de lograr el diálogo 

entre la cultura awajún y la mestiza (E16, E1). 

Además, los productos derivados de los proyectos 

de aprendizaje pueden ser vendidos para el apoyo 

económico de las familias (E5, E16), desde esa 

óptica se habla de desarrollo sostenible y 

sustentable que tendría un impacto positivo en la 

educación de los niños, las niñas, los y las 

adolescentes (E10).  

En cuanto a los docentes, se cree necesario que se 

den capacitaciones en cultura awajún (E6, E22) para 

que aprendan a relacionar los contenidos del 

currículo con ambas culturas y la realidad de la 

comunidad (E5, E3). También sería importante que 
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haya capacitaciones en idioma awajún (E7, E8) y 

que, en especial el docente mestizo, demuestre 

interés por aprender la cultura awajún (E12), 

mediante investigaciones que lo ayuden a conocer 

la realidad del lugar y proponer alternativas de 

solución (E10). Haciendo todo esto se espera que el 

docente enseñe correctamente la EIB, se empodere 

(E9) y transmita los conocimientos ancestrales 

(E16). Asimismo, es necesario que el docente llegue 

a ser ejemplo en la comunidad, ejerza liderazgo (E2, 

E5, E4) y muestre apertura a aprender del alumno 

(E7). 

La mayoría de entrevistados ha 
expresado interés por producir material 
educativo y currículo awajún, que 
tengan correspondencia con la realidad 
de Huampami  

A los padres y las madres, como miembros 

fundamentales de la comunidad educativa, se debe 

ofrecer talleres y charlas para que retomen su rol de 

enseñanza y crianza en los hogares (E6, E5, E15, E9, 

E14), aplicando la técnica del consejo derivada de la 

cultura Awajún (E1, E10) y que haya un correlato 

entre la enseñanza del hogar con la de la escuela 

(E14), para cumplir con el propósito de que los 

estudiantes lleguen a ser profesionales (E2). 

Entre otras oportunidades están las reflexiones 

acerca de incluir el cuidado del medio ambiente 

aprovechando la relación ancestral del awajún con 

el bosque (E5, E14, E10), que se cumpla con la 

articulación real de los tres niveles de enseñanza, 

autoridades comunales y población en general (E5, 

E8, E10, E22, E15, E3, E12, E21), incentivar 

formaciones de elaboración de artesanías awajún 

que ayuden al empoderamiento de la mujer (E16), 

la aplicación de EIB en secundaria abarque todos los 

cursos (E9) y aprovechar los cambios que se 

suscitan en la comunidad para convocar a la 

reflexión de los estudiantes con miras a proponer 

soluciones (E5). 

7.2. Identificar los desafíos que presenta la 

implementación de EIB 

Si bien la promoción e implementación de la EIB en 

Perú depende de MINEDU, los entrevistados 

señalan que hay varias deficiencias de su parte. Los 

materiales en awajún que envía, presentan errores, 

no tiene correspondencia con la realidad de 

Huampami (E5, E2, E8, E12, E16) y están diseñados 

solo para inicial y primaria (E7). Sobre sus 

capacitaciones, se percibe que la metodología está 

orientada a estudiantes de educación y no docentes 

con experiencia (E14), puede ser agresiva bajo el 

paradigma de que solo las personas de la urbe 

saben cómo enseñar (E12) y antes eran más 

frecuentes junto a ofrecer acompañamiento 

pedagógico (E1, E4l). También MINEDU accede a la 

contratación de docentes que realmente no 

conocen la cultura awajún y su tasa de rotación es 

elevada (E10, E21). Respecto a la UGEL cuya 

categoría es IB, ejerce funciones desde hace poco 

tiempo (E10) y se ve limitada por su dependencia 

con las instituciones regionales (E16). 

Acerca del papel de los docentes, en inicial algunas 

docentes hablan castellano con los estudiantes y/o 

entre ellas (E5). La mayoría de los docentes no 

reflexiona fuera de las horas laborales sobre cómo 
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mejorar sus estrategias de enseñanza (E4, E5), ni 

están interesados en actualizarse por su propia 

cuenta ni cuando UGEL da las facilidades (E1, E8); lo 

que deriva en que enseñan de la forma que 

conocen, en lugar del modo en que deberían (E9, 

E22). Algunos docentes, en especial los mestizos, 

prefieren limitarse a la enseñanza del currículo 

nacional sin aplicar EIB (E16) o impartir sólo los 

conocimientos que les dio su instituto/universidad, 

que corresponden a la metodología mestiza (E10). 

Asimismo, es evidente su desinterés por aprender 

sobre la cultura Awajún (E10), si la conocen no la 

practican ni exigen mayor participación de los 

padres y las madres de familia (E5). Estos problemas 

empeoran cuando los docentes de secundaria 

carecen de ética y acosan sexualmente a las 

alumnas (E3). 

También MINEDU accede a la 
contratación de docentes que realmente 
no conocen la cultura awajún y su tasa 
de rotación es elevada (Entrevistas 10 y 
21). 

La escasa participación de los padres y las madres 

también es denunciada por casi la totalidad de los 

entrevistados. En su mayoría son considerados 

como ociosos (E22), despreocupados por la 

educación de sus hijos (E4, E11, E12), interesados 

más por las actividades de ocio (E2), no colaboran 

para conseguir los materiales de los proyectos de 

aprendizaje (E5), a veces envían a sus hijos sin 

desayunar (E3), desconocen cómo realizar la crianza 

ancestral y al no poder corregir a sus hijos, ceden su 

función parental de educación y disciplina a la 

escuela (E9, E11, E16, E10). A esto se agrega que las 

madres, mestizas en especial, hablan solo 

castellano a sus hijos (E5) y que los padres y las 

madres de los estudiantes de secundaria, 

reprueban la enseñanza de cultura e idioma awajún 

alegando que eso no les servirá a sus hijos cuando 

se trasladen a las ciudades e intenten acceder a la 

educación profesional (E5, E3, E9, E15). 

los productos de estos proyectos se están 
empleando sólo con fines comerciales y 
turísticos, restando importancia al 
trasfondo cultural (E11) 

Entre otras limitaciones para aplicar la EIB en 

Huampami, los entrevistados señalan que hace 

falta presupuesto para la elaboración de materiales 

awajún (E16), las reuniones de articulación tienen 

acuerdos que no se concretan (E8, E14, E15), a 

veces las autoridades comunales no apoyan en la 

realización de los proyectos de aprendizaje (E1), los 

productos de estos proyectos se están empleando 

sólo con fines comerciales y turísticos, restando 

importancia al trasfondo cultural (E11) y la mayoría 

de institutos/universidades EIB no suele impartir 

conocimientos de la cultura awajún cuando forman 

a los futuros docentes (E16). 

7. Discusión 

La ejecución de la educación intercultural bilingüe 

es un derecho fundamental reconocido en Perú y 

ante instancias internacionales, su idoneidad 

constituye uno de los desafíos más importantes 

para el Estado peruano (Rebaza y Seminario, 2018). 

De ahí que el sentido de la EIB sea mejorar las 
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condiciones sociales de las comunidades indígenas 

y disminuir las diversas brechas internas y externas 

de desigualdad. Sin embargo, según Taish (2016), la 

implementación del modelo intercultural ha sido 

superficial, y en el caso de la educación awajún no 

solo se han hecho más evidentes las condiciones 

educativas precarias, sino que la mayoría de los 

docentes no solo no enseñan bajo el enfoque EIB, 

sino que desconocen cómo integrar la cultura y por 

tanto cómo aplicar este enfoque. Para superar las 

problemáticas de este desafío educativo se observa 

con esperanza que puedan las instituciones 

educativas con apoyo de la UGEL puedan articular e 

incluir la participación de sabios/as para la 

transmisión de conocimientos awajún a las 

generaciones más jóvenes. Cunningham (2008), 

plantea que la educación intercultural indígena 

debe incluir los saberes ancestrales, Inoach (2021), 

agrega que si a estos saberes se suman los 

conocimientos mestizos se podrá fortalecer el 

sistema propio del pueblo awajún. CAAAP y 

ORPIAN (2018), añaden que, de ser así, la 

comunidad lograría el desarrollo sostenible. Lo 

último sería viable solo si participan activamente 

todos los actores sociales de la comunidad en 

Huampami porque el modelo intercultural exige la 

articulación entre todos los que integran un 

contexto culturalmente diverso (Dietz, 2017), para 

que los conocimientos sirvan dentro y fuera de la 

comunidad (Chigkun, 2018). 

La participación de los actores sociales va más allá 

de los límites de la comunidad awajún, solo de esa 

manera el respeto hacia esta cultura no se limitará 

al discurso político. Taish (2016), recuerda que la 

escritura awajún tenía como propósito el uso oficial 

del idioma para que la enseñanza permita aprender 

sobre el mundo desde la cosmovisión awajún, 

cuando esto no ocurre solo se occidentaliza al 

estudiante; lo que pone en peligro la preservación 

de la cultura awajún profundizando la brecha de 

desigualdad ante la cultura dominante. Chigkun 

(2018), siendo pesimista, menciona que la cultura 

awajún solo será realmente valorada cuando haya 

una política estatal que lo indique. No obstante, el 

presupuesto insuficiente es otra demostración del 

desinterés estatal en la práctica (Olaya y Contreras, 

2021). Contar con documentos estatales que 

afirmen la necesidad de implementar la EIB y al 

mismo tiempo no disponer de todos los recursos, es 

una forma disimulada de exclusión social. 

La problemática de la EIB en Huampami y el resto 

del distrito se agrava cuando algunos docentes, 

aprovechan la vulnerabilidad de las y los menores 

para coaccionar, agredir y chantajear sexualmente 

a las/os estudiantes de secundaria, algo que en 

muchos casos ha quedado en impunidad (Fuller, 

2009; Lazo-Landívar et al, 2017, 2021); lo que revela 

que además de la discriminación educativa, están 

reforzándose las desigualdades de género y 

socioeconómicas y perpetuando la impunidad. Para 

modificar este escenario social, Taish (2016), 

sugiere que el docente debe desempeñar sus 

funciones sólo si ha logrado obtener la visión para 

encaminar a sus estudiantes hacia la adquisición de 

sabiduría, distanciándose de ser solo “docente de 

ocasión”. En esa tarea, investigaciones recientes 

como las de Wampash (2023) y Mayan (2023), 

contribuyen a demostrar que el docente se puede 

interesar más por comprender como mejorar el 

aprendizaje y enseñanza awajún; si bien, aunque 
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hay formaciones interculturales como las 

proporcionadas por SAIPE (2021) que llaman a 

reflexión sobre los retos a los que se enfrenta la 

cultura awajún, llegan a una pequeña parte de 

los/as docentes y líderes/as awajún. Además, Taish 

(2016), menciona que los docentes tienen la 

obligación de profundizar y comprender la filosofía 

awajún para redefinir, junto a los padres y las 

madres, el significado del tâjîmat pujut y usar los 

conocimientos tecnológicos actuales, para elaborar 

y aplicar un modelo educativo que fortalezca la 

identidad awajún, la defensa del territorio y el uso 

sostenible y sustentable de los recursos naturales. 

La intención de responsabilizar a los padres y las 

madres de familia por no apoyar la implementación 

de EIB debido a que están más interesados en que 

sus hijos aprendan castellano y se adapten a la vida 

en la ciudad parece injusta cuando sus propósitos 

son similares a los de otros padres y otras madres 

del mundo. Chávez (2017), recuerda que desde la 

época colonial se enseñó que la universidad era un 

medio para ejercer poder y legitimar el estatus 

social privilegiado. Asimismo, la falta de interés de 

los padres y las madres de familia por la 

interculturalidad podría deberse a que fueron 

educados bajo el mismo sistema que vulnera la 

identidad awajún. Inoach (2021), menciona haber 

descubierto que lo aprendido en secundaria y 

universidad servía para vivir en la ciudad, pero no 

para sobrevivir en su comunidad awajún; develando 

que todo estudiante awajún requiere adquirir tanto 

conocimientos occidentales como mestizos para no 

solo habitar con éxito ambas realidades, sino buscar 

la sostenibilidad de la tierra de sus ancestros. 

Asimismo, los padres y las madres de familia deben 

reasumir su rol educativo y disciplinario, 

considerando que el hogar es donde se debe iniciar 

la enseñanza del idioma y la formación de la cultura 

awajún.  

La problemática de la EIB en Huampami 
y el resto del distrito se agrava cuando 
algunos docentes, aprovechan la 
vulnerabilidad de las y los menores para 
coaccionar, agredir y chantajear 
sexualmente (Fuller, 2009; Lazo-
Landívar et al, 2017, 2021) 

Tomando en cuenta que él y la awajún mantienen 

una relación estrecha y especial con la naturaleza, 

incluir en la aplicación de la EIB a las prácticas de 

cuidado ecológico, afianzarán ese vínculo que 

tienen con el bosque y todos los seres vivos de la 

naturaleza. Inoach (2021), menciona que el sistema 

educativo debe orientar a que los niños aprendan 

según su realidad cultural, en diálogo con los 

conocimientos de la globalización, para que se 

favorezca el desarrollo fundamentado en tres 

principios: “el derecho a la vida, el derecho a tâjîmat 

pujut y el derecho al ambiente sano y saludable” (p. 

252). Diez (2016) y Nugkuag (2017), agregan que 

practicar los trabajos tradicionales (caza, pesca y 

agricultura), afianzan los conocimientos sobre el 

bosque, territorio awajún y producción de sus 

herramientas tradicionales. 

La intención de responsabilizar a los 
padres y las madres de familia por no 
apoyar la implementación de EIB debido 
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a que están más interesados en que sus 
hijos aprendan castellano y se adapten a 
la vida en la ciudad parece injusta 
cuando sus propósitos son similares a los 
de otros padres y otras madres del 
mundo 

En síntesis, la identidad y cultura awajún corren 

peligro si las personas que viven en Huampami lo 

permiten pasivamente. Si bien es cierto que el 

proceso de empoderamiento es más complicado 

cuando el sistema social dominante no facilita las 

condiciones, se puede aprovechar esa actitud 

awajún tradicional guerrera para enmendar el 

camino, enfrentarse a cualquier mal desde sus 

conocimientos ancestrales y reafirmar su identidad 

para ser un mejor awajún cada día, para sí mismo y 

para la comunidad. Taish (2016), menciona que esto 

será posible solo cuando la educación intercultural 

sea para todos y todas, construyendo un país 

multilingüe y pluricultural como indica la 

constitución, sin excluir a nadie y teniendo en el 

centro de atención a todos los pueblos indígenas y 

diferentes grupos sociales. 

8. Conclusiones 

a. El sistema educativo occidental unido a la 

religión ha ignorado que ya existía un 

modelo de formación y desarrollo 

aparentemente más sostenible. Y con su 

negación, no solo no se ha logrado la 

integración. Sino que se ha desplazado la 

cultura awajún progresivamente por la 

cultura mestiza. 

 

b. Huampami, como capital del distrito El 

Cenepa, es un reflejo de la educación y 

trabajo occidental de las últimas décadas, 

que ha formado a los actuales docentes y 

comuneros/as awajún, con una débil 

conexión con la naturaleza expresada en 

prácticas y rituales de protección de la 

tierra, el agua y los bosques. De seguir esta 

degradación cultural, se espera una 

desconexión casi total de las futuras 

generaciones con posibles consecuencias 

nefastas para el territorio y la preservación 

de la cultura, incluido el idioma. 

 

c. La necesidad de los pobladores de 

integrarse al sistema estatal dominante 

para tener mejores oportunidades 

económicas va en relación inversa a las 

prácticas para preservar la identidad y la 

cultura awajún. Esto se refuerza con la 

entrada de programas asistencialistas que 

perpetúan la dependencia y minan la 

autonomía del poblador awajún.  

 

d. La implementación de la EIB en la 

comunidad Awajún de Huampami enfrenta 

retos significativos, incluyendo la 

insuficiencia de materiales adaptados a su 

cultura, la falta de capacitaciones 

adecuadas para los docentes, la 

superficialidad de su aplicación y la falta de 

un enfoque educativo que integre 

efectivamente la cultura awajún. 

 

e. Existe una necesidad crítica de integrar 

saberes ancestrales awajún con 
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conocimientos mestizos para fortalecer el 

sistema educativo propio del pueblo 

awajún y alcanzar un desarrollo sostenible. 

Para ello, es fundamental la participación 

activa de toda la comunidad, incluyendo 

docentes, familias y sabios/as awajún 

(muún). 

 

f. Debido a la alta cantidad de casos de 

docentes involucrados en casos de 

violencia sexual a adolescentes que 

perpetúan las desigualdades. Se requiere 

de manera urgente de una selección 

rigurosa de docentes comprometidos con 

la EIB, sin antecedentes negativos y con 

ética, que desarrollen una buena praxis 

tanto dentro y fuera de su trabajo.  

 

g. Es imprescindible que los docentes 

mestizos seleccionados estén capacitados 

en la historia, cultura y lengua awajún. 

Incentivando la investigación académica 

para mejorar la pedagogía awajún en la EIB. 

 

h. La UGEL El Cenepa en articulación con 

todas las instituciones educativas, debe 

aplicar o adaptar modelos educativos que 

fortalezcan la identidad awajún, defensa 

del territorio y uso sostenible, sustentable 

y ecológico del mismo y crear planes de 

trabajo transversales dirigidos a 

actividades socio productivas ajustadas a la 

realidad local, y conectada con el contexto 

en el que viven y han vivido los estudiantes. 

 

i. Es recomendable que la UGEL El Cenepa 

realice una formación continua a todos sus 

docentes en modelos educativos y 

enseñanza que promuevan el aprendizaje 

con criterios que fueron aplicados 

ancestralmente en el pueblo awajún. 

 

j. Futuras investigaciones deberían incluir las 

perspectivas de abuelos, abuelas, padres y 

madres no docentes, así como utilizar 

grupos focales para identificar mejoras y 

fortalecer la implementación de la EIB en la 

comunidad. 
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Resumen  

El presente artículo busca visibilizar las valoraciones 

que tiene las Personas Adultas Mayores (PAM) 

sobre su calidad de vida. En las últimas décadas se 

ha evidenciado que la calidad de vida no solo tiene 

que ver con la tenencia de recursos materiales, sino 

también con la satisfacción sobre su entorno, su 

vivencia, sus relaciones, y sobre su salud.  En ese 

marco, se ha realizado la aplicación del cuestionario 

propuesto por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) denominado Whoqol-BREF, en mujeres 

adultas mayores que pertenecen a un grupo 

institucional que facilita reuniones semanales para 

proporcionar conocimientos y prácticas de 

envejecimiento saludable de acuerdo con la 

coordinación entre los servicios de salud y una 
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organización no gubernamental. Los resultados 

muestran que la satisfacción es importante al 

momento de analizar la calidad de vida, y que la 

valoración de esta tiene directa conexión con 

factores estructurales que al no ser intervenidos se 

constituyen en problemas difíciles de resolver. 

Palabras clave: 

Envejecimiento, calidad de vida, personas adultas 

mayores, mujer adulta mayor, Trabajo Social. 

 

1. Introducción 

 

Existe, en la sociedad contemporánea, una visión de 

las personas adultas mayores, que desvaloriza 

conocimientos y saberes de esta población. Se 

observa una tendencia a otorgar mayor valoración 

a los grupos etarios más jóvenes y productivos; en 

contraste, existe la percepción de que las personas 

adultas mayores están en la fase final de sus vidas, 

no tienen una contribución social relevante y 

además son una carga para la sociedad. 

En el caso de Bolivia, se evidencia que la pirámide 

poblacional viene cambiando, ampliando la 

cantidad de personas adultas mayores e 

incrementando los años de esperanza de vida:  

“Las personas adultas mayores bolivianas pasarán de 

representar 8,1% del total de la población el 2012, a 

9,5% para el 2020 y a 11,5% el 2030, tendencia que 

refleja el inicio del proceso de envejecimiento de la 

población en el Estado Plurinacional de Bolivia, (…). 

Esta transformación de la pirámide poblacional se 

manifiesta también en la esperanza de vida promedio 

actual que llega a 72,5 años: 69,1 años para hombres 

y 75,9 años para mujeres. Para el 2020 la esperanza 

de vida para los hombres subirá a 70,5 años y 77,5 

años para las mujeres”. (INE, 2017) 

En el marco de los cambios referentes a la edad, es 

importante mirar a la población que viene en 

aumento y su calidad de vida. La organización 

HelpAge International, con el apoyo del Fondo de 

las Naciones Unidas para la Población y el 

Desarrollo (UNFPA), y la red de organizaciones 

afiliadas y contrapartes lanzaron el Índice Global de 

Envejecimiento el año 2013, el primero en medir la 

calidad de vida y bienestar de las personas mayores 

en todo el mundo. Del informe presentado, se 

destaca que, de 91 países incluidos, Bolivia ocupa el 

lugar 46, es decir que Bolivia constituye uno de los 

países que aún no atienden las necesidades de las 

personas mayores. (Periódico Los Tiempos, 2013) 

Sobre la situación socioeconómica de esta 

población, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales 

y Económicas (UDAPE) del Estado Boliviano para el 

año 2013, detalla que el 68.1% de personas 

mayores de entre 60 y 64 años, forma parte de la 

población económicamente activa, este porcentaje 

se incrementa a 78.3% en el área rural, esto quiere 

decir que esta población se encuentra realizando 

actividades laborales. Sólo 10.7% de la población 

entre 60 a 64 años goza de una pensión. Esta cifra 

se eleva a 16% cuando se trata de personas 

mayores de 65 y más años. En cuanto, Renta 

Universal de Vejez - Renta Dignidad, destinada a 

todas las personas mayores de 60 años 

subvencionando el monto de 300 Bs, registra una 

cobertura mucho mayor, cerca del 91% del total de 

las personas mayores en Bolivia accede a este 

beneficio. El mismo documento señala que más del 

60% de las personas adultas mayores se consideran 

http://www.udape.gob.bo/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=134
http://www.udape.gob.bo/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=134
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jefa(s) del hogar, quienes son identificados como la 

persona responsable y/o la que toma las decisiones 

más importantes del hogar, con una mayor 

proporción en el área rural. Este aspecto demuestra 

que existe vulnerabilidad en cuanto se habla de 

ingresos económicos, dado que, si la mayoría de 

PAM refieren ser jefes de hogar y son beneficiarios 

de la Renta Dignidad, estos ingresos no solventan 

ni el gasto de un salario mínimo (2312 Bs.)  

Otro aspecto importante a la hora de abordar la 

problemática de esta población es la relacionada 

con su situación familiar y social ya que la persona 

mayor paulatinamente va limitando sus relaciones 

sociales hacia su círculo familiar y la situación 

conyugal se constituye en un elemento de 

fundamental importancia; al aumentar la 

posibilidad de perder la pareja aumenta el 

sentimiento de desamparo afectivo y soledad, lo 

que conlleva problemas de orden psicológico y 

social. 

A esto se suma la situación de vulnerabilidad y 

maltrato que se registra paulatinamente en 

instituciones que se encargan de su atención. Al 

respecto, el Centro de Orientación Socio Legal para 

ancianos de la ciudad de La Paz (COSAN), para el 

año 2017 indica que, en Bolivia, los niveles de 

violencia familiar e institucional, despojo de bienes 

y abuso contra las personas adultas mayores, llega 

a una cifra que asciende a un 52%. 

Como municipio de La Paz, la realidad refleja la 

misma situación, vulneración y desigualdad social, 

los datos más actuales permiten visualizar a este 

municipio como uno de los que alberga más 

personas adultas mayores con un total de 103.975 

personas que corresponden a la edad adulta mayor, 

de las cuales 45.325 son hombres y 58.264 son 

mujeres (GUMP, 2019) 

Respecto a la calidad de vida se menciona que: 

La mayor proporción de los casos de personas de 60 

años y más cuenta con cobertura de seguro de 

salud (71%). Es decir 7 de cada 10 personas adultas 

mayores, contarían con acceso a salud en el 

municipio de La Paz. Sin embargo, al realizar un 

análisis un poco más puntual se observa que la 

población con mayor cobertura de salud se 

encuentra en los niveles más altos de edad; 

únicamente el 64% de las personas entre 60 y 70 

años cuenta con seguro de salud, frente a un 83% 

de personas entre 91 y 102 años que tienen acceso 

a este servicio. (…) De acuerdo con la encuesta 

realizada, el 8% de las personas adultas mayores se 

encuentra en situación de pobreza extrema y el 

10% en pobreza moderada. (GUMP, 2019, p.45) 

Como municipio de La Paz, la realidad 
refleja la misma situación para las 
personas adultas mayores:  vulneración 
y desigualdad social 

La vulnerabilidad social afecta la calidad de vida de 

las personas mayores. En ese contexto en el que se 

viene realizando diversos tipos de intervención 

como ser casas de acogida, comedores 

comunitarios, entrega de alimentos mensuales, 

entrega de estipendio económicos mensuales, 

entre otros, a cargo de instancias gubernamentales 

y no gubernamentales, promoviendo dar solución a 

diversas problemáticas que se presentaron 

anteriormente. 
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Pastoral Social Caritas Bolivia, es una obra benéfica 

de la Iglesia Católica y realiza acciones para 

“Contribuir a crear un nuevo paradigma de 

envejecimiento activo, saludable y positivo, para 

mejorar las condiciones de vida de la población adulta 

mayor que a largo plazo permita a todos envejecer 

dignamente.” En el marco de ello organiza grupos 

denominados “Casa del Adulto Mayor” que se 

instalan en centros de salud de primer nivel, a partir 

de convenio con el Servicio Departamental de 

Gestión Social (SEDE GES) del departamento de La 

Paz.  

La actual investigación se centra en uno de los 

grupos que ha organizado la Pastoral Social Caritas 

en coordinación con el Centro de Salud de Primer 

Nivel Asistencia Pública, este centro además de 

tener un espacio para la Casa del Adulto Mayor 

cuenta con una profesional trabajadora social que 

también monitorea las acciones del grupo. Este 

grupo, está conformado por 22 mujeres adultas 

mayores, de las que frecuentemente asisten al 

menos 15 a 20 personas de forma semanal.  

Las personas adultas mayores enfrentan 

situaciones de vulnerabilidad y desigualdad social. 

Cotidianamente deben atender con pocos medios 

económicos sus necesidades básicas de 

alimentación, vivienda y de afecto. A ello se suma la 

presencia de alguna enfermedad crónico-

degenerativa que afecta su independencia; la 

pérdida de la pareja, de algún amigo o de algún 

miembro de la familia, el aislamiento y soledad, la 

modificación del lugar que ocupaba en la familia 

como pareja, líder o proveedor.  

El presente estudio busca incrementar el 

conocimiento del abordaje de esta problemática y 

contribuir a que las acciones institucionales 

consideren la percepción de las personas adultas 

mayores. 

La pregunta de investigación fue ¿de qué manera 

perciben las mujeres adultas mayores su salud 

física, psicológica, independencia, y sus relaciones 

como parte de su calidad de vida? 

En ese sentido se ha considerado el siguiente 

objetivo que ha guiado la investigación: 

Identificar las percepciones que tienen las mujeres 

adultas mayores asistentes al grupo Casa del Adulto 

Mayor dependiente de Pastoral Caritas y el Centro 

de Salud de Primer Nivel Asistencia Pública sobre su 

calidad vida considerando, durante la gestión 2023. 

En cuanto a los objetivos específicos se han 

consignado los siguientes: 

(1) Indagar en los datos sociodemográficos (2) 

Determinar la opinión sobre su salud física y 

psicológica y (3) Recoger la percepción de las 

personas adultas mayores sobre su independencia 

y relaciones con su inmediato ambiente. 

2. Metodología 

 

El enfoque de la presente investigación 

corresponde a un estudio de metodología 

cuantitativa con indicadores cualitativos. 

En el marco de la metodología, se trabajó con el 

instrumento de medición Whoqol-BREF, mismo que 

permitió indagar en aspectos de la calidad de vida, 

pero de una manera más condensada, los 

resultados se vaciaron en el programa Excel para 
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trabajar en porcentajes que puedan evidenciar el 

resultado a través de porcentajes. El instrumento 

fue aplicado en el marco de una cómoda aplicación 

incluyendo 25 ítems procurando que las 

entrevistadas no se fatiguen con el cuestionario. 

Se lograron 15 encuestas, las que se aplicaron antes 

y después de las reuniones semanales. Cabe señalar 

que trabajar con esta población ha requerido 

apoyos adicionales para que comprendan las 

preguntas y puedan identificarse de manera 

adecuada con el significado de cada afirmación.  

 

3. Resultados  

 

De acuerdo con la OMS, la calidad de vida esta 

referida a aspectos materiales como subjetivos, “es 

un concepto de amplio alcance que está atravesado 

de forma compleja por la salud física de la persona, su 

estado fisiológico, el nivel de independencia, sus 

relaciones sociales y la relación que tiene con su 

entorno” (OMS, 2002). La misma institución ha 

propuesto el cuestionario Whoqol-BREF que mide 

cinco aspectos (física, psicológica, grado de 

independencia, relaciones sociales, y el entorno o 

ambiente). El cuestionario también permite realizar 

una puntuación en base a la suma de criterios del 

uno al cinco, siendo cinco puntos la respuesta más 

favorable. Por su carácter subjetivo, se centra en la 

valoración que se da a su propia forma de vida.  

Resultado de la aplicación a 15 mujeres adultas 

mayores se obtienen los siguientes datos: 

Cuadro 1: Resultados del cuestionario 

N° VARIABLE INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Edad 

De 61 a 65 0 0% 

De 66 a 70 2 13% 

De 71 a 75 8 53% 

De 76 a 80 3 20% 

De 81 a más 2 13% 

2 
Ocupación 

Con ocupación  11 73% 

Sin ocupación  4 27% 

3 
Renta 

Renta Dignidad 11 73% 

Jubilación  4 27% 

4 

Estado Civil 

Matrimonio 4 27% 

Divorcio 1 7% 

Viudez 10 67% 

5 
Malestares como problema 

Problema 7 47% 

Enfermedad 8 53% 

N° VARIABLE PT. INDICADOR F % TENDENCIA TOTAL 

6 
Satisfacción con la salud 

actual 

5 Bastante satisfecho 7 47% 

5 

16 

3 Lo normal 3 20% 

1 Muy insatisfecho 5 33% 

7 El dolor es una molestia 

para realizar mis actividades 
 

3 Un poco 1 7% 
2 

2 Bastante 10 67% 
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0 Nada 4 27% 

8 

¿En qué grado necesita de 

medicamentos para 

funcionar en su vida? 

5 Nada 2 13% 

2 

4 Un poco 2 13% 

3 Lo normal 3 20% 

2 Bastante 7 47% 

1 Extremadamente 1 7% 
 

9 ¿En qué grado se encuentra 

satisfecho con la energía 

que tiene para las 

actividades diarias? 

4 Bastante satisfecho 8 53% 

4 
3 Lo normal 4 27% 

2 Poco 
3 20% 

10 

¿Cuán satisfecho se 

encuentra con el sueño? 

5 Muy satisfecho 4 27% 

3 
3 Satisfecho 7 47% 

2 Lo normal 2 13% 

1 Poco 2 13% 

11 

¿Cuánto disfruta la vida? 

4 Bastante 3 20% 

3 

24 

3 Lo normal 10 67% 

2 Un poco 2 13% 

12 
¿Considera que su vida 

tiene sentido? 

4 Bastante 12 80% 

4 5 Extremadamente 2 13% 

3 Lo normal 1 7% 

13 ¿Cuál es su capacidad de 

concentración? 

4 Bastante 10 67% 
4 

3 Lo normal 5 33% 

14 
¿Siente seguridad en el 

desarrollo de su vida diaria? 

3 Lo normal 11 74% 

3 2 Un poco 2 13% 

1 Nada 2 13% 

15 
¿En qué medida acepta su 

apariencia física? 

4 Bastante 7 46% 

4 3 Lo normal 4 27% 

2 Un poco 4 27% 

16 
¿Se siente satisfecho 

consigo mismo? 

5 Bastante satisfecho 1 7% 

3 3 Lo normal 9 60% 

2 Poco 5 33% 

17 
¿Con qué frecuencia tiene 

sentimientos negativos? 

3 Raramente 6 40% 

3 2 Moderadamente 3 20% 

1 Frecuentemente 6 40% 

18 ¿Considera que tiene dinero 

suficiente para satisfacer 

sus necesidades? 

4 Bastante 4 27% 

2 

20 

3 Lo normal 3 20% 

2 Un poco 8 53% 

19 
¿Cuán satisfecho esta con 

su capacidad de trabajo? 

5 Bastante satisfecho 1 7% 

3 3 Lo normal 6 40% 

0 NS/NR 8 53% 

20 ¿Cuán satisfecho esta con 

su habilidad para realizar 

sus actividades diarias? 

4 Bastante satisfecho 12 80% 

4 3 Lo normal 2 13% 

2 Poco 1 7% 
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21 ¿Cómo califica su 

capacidad de desplazarse 

de un lugar a otro? 

4 Bastante 12 80% 

4 
3 Lo normal 

3 20% 

22 ¿Hasta qué punto puede 

realizar sus actividades de 

ocio? 

4 Bastante 11 73% 

4 3 Lo normal 3 20% 

2 Un poco 1 7% 

23 ¿Dispone de suficiente 

información para realizar 

todas sus actividades? 

4 Bastante 3 20% 

3 
3 Lo normal 

12 80% 

24 ¿Cuán satisfecho esta con 

su vida sexual? 

3 Lo normal 7 47% 
2 

10 

2 Poco 8 53% 

25 
¿Cuán satisfecho esta con 

el apoyo de sus amistades? 

4 Bastante satisfecho 11 73% 

4 3 Lo normal 1 7% 

2 Poco 3 20% 

26 ¿Cuán satisfecho esta con 

sus relaciones personales? 

4 Bastante satisfecho 12 80% 
4 

2 Poco 3 20% 

27 ¿Cuán satisfecho esta con 

su lugar de residencia? 

4 Bastante satisfecho 10 67% 
4 

13 

3 Lo normal 5 33% 

28 
¿Cuán satisfecho esta con 

los servicios básicos? 

5 Muy satisfecho 11 74% 

5 3 Lo normal 2 13% 

2 Poco satisfecho 2 13% 

29 ¿Cuán satisfecho esta con 

el transporte de su zona? 

4 Bastante satisfecho 10 67% 
4 

3 Lo normal 5 33% 

30 
¿Cómo califica su calidad 

de vida? 

4 Bastante buena 7 47% 

4 83 3 Normal 7 47% 

2 Regular 1 6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1 Perfil sociodemográfico  

 

Los datos generales muestran que todas las 

asistentes al grupo son mujeres con una edad 

media de 75 a 80 años, con estudios secundarios y 

universitarios, actualmente 67% sin una ocupación 

fija, el restante (33%) menciona contar con recursos 

producto de actividades comerciales, que generan 

un ingreso económico no mayor a 500 Bs, por mes, 

todas perciben la Renta Dignidad, un menor 

porcentaje (27%) recibe jubilación y renta por 

viudez. Solo una minoría (27%) estaría aun en un 

matrimonio y 9% refieren estar divorciadas, el 63% 

han perdido a su conyugue.  

Debido a las condiciones existenciales de 
vida, la longevidad de las mujeres no 
necesariamente es una ventaja  

Las mujeres adultas mayores que asisten a este 

grupo de apoyo tienen una trayectoria de vida 

distinta, con vivencias diversas que han podido 

asumir a lo largo de su vida, dado que al momento 
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de preguntar la razón por la que vienen, la 

respuesta refiere a que desean cuidar su salud y les 

agrada la compañía que tienen en el grupo. 

Debido a las condiciones existenciales de vida, la 

longevidad de las mujeres no necesariamente es 

una ventaja  

Las mujeres son más longevas que los 

hombres y su situación se complica debido a 

que no gozan de una pensión o jubilación, 

porque nunca trabajaron en una actividad 

que les proporcionara seguridad social; sólo 

se ocuparon del cuidado del hogar y de los 

hijos hasta que éstos conformaron sus 

familias, y ahora que son adultas mayores 

esperarían la ayuda de otros para vivir la 

última etapa de su vida. (Navarro, 2017, p.7) 

Esta situación es coincidente con el perfil de las 

mujeres participantes, dado que son mujeres sin 

apoyo familiar permanente, con ingresos menores 

a los 500 Bs., y en su mayoría dependientes de una 

renta o de actividades informales, situación que las 

coloca en vulnerabilidad social.  

3.2 Percepciones sobre la salud física y 

psicológica  

 

Todas las encuestadas mencionan tener un 

problema (47%) o una enfermedad (53%), los 

problemas son considerados como aquellos 

dolores, molestias generalmente en las 

articulaciones, en cambio las enfermedades, según 

mencionan, son aquellas que implican un 

tratamiento continuo y por lo general son 

condiciones (epilepsia) o enfermedades de base 

(diabetes, artritis reumatoide, presión alta o baja). 

En ambos casos requieren de cuidados propios y de 

otros para realizar actividades y el debido cuidado 

para sobrellevarlas. 

Todas las encuestadas mencionan tener 
un problema (47%) o una enfermedad 
(53%) 

Respecto a la satisfacción sobre su salud, los 

resultados marcan que 47% se siente satisfecho, 

33% se sienten muy insatisfechos ya que 

mencionaron a lo largo de la encuesta que tienen 

molestias de salud que no les permite desarrollarse 

como quisieran. Y el 20% refiere que siente que su 

situación es normal y llevadera. Coincide con este 

resultado el hecho de que al consultarles sobre 

cómo afecta el dolor en su vida diaria, 67% 

mencionaron que si es una molestia. 

Sumado a ello, 47% refieren que, si requieren 

bastante de su tratamiento médico para realizar sus 

actividades diarias, un 20% mencionan que 

requieren lo normal de su medicamento ya que por 

su edad si requieren de un tratamiento. También 

mencionaron (52%) tener energía suficiente para 

realizar sus actividades y que además el 47% de 

ellas disfruta del sueño. 

Otones (2019) menciona que las mujeres adultas 

mayores presentan niveles altos de dolor crónico, y 

presentar dolor de mayor intensidad se relaciona 

con peores niveles de fragilidad y que se 

recomienda la actividad física, las mujeres 

asistentes al grupo son conscientes de la necesidad 

de actividad física, y por tal razón mencionaron su 

asistencia a dichas actividad. 
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En este punto de acuerdo con la satisfacción la 

sumatoria de parámetros presentados por el 

instrumento (del uno al cinco) refiere a una media 

de 16 puntos sobre 25 puntos referentes a cinco 

preguntas. 

Al momento de hablar sobre la situación de la salud 

mental y los aspectos psicológicos, se refiere a los 

siguientes resultados: 

67% de las encuestadas mencionan disfrutar de la 

vida de manera normal. Esta pregunta también se 

refiere a que el 80% de las encuestas consideran 

que su vida tiene sentido. Algunas manifestaciones 

que se registraron en la base de datos han tenido 

que ver con el hecho de creencias religiosas, por un 

lado se mencionó que si tiene sentido su vida 

porque “Dios” le ha otorgado un propósito y 

sentido para sentirse feliz y agradecida, al otro 

extremo se manifestaron opiniones como el hecho 

de no encontrar objetivo tras el abandono de sus 

hijos, y que al momento solo transcurre sus días 

hasta que “Dios me diga que me vaya de este 

mundo”, en ambos casos se denota la creencia pero 

no tienen el mismo objetivo. 

47% refieren que, si requieren bastante 
de su tratamiento médico para realizar 
sus actividades diarias. 

Otros aspectos que forman parte del análisis 

psicológico, es la capacidad de concentración, en su 

mayoría se mostraron muy concentradas (67%) y 

una minoría (33%) respondieron de manera diversa 

debido a que continuamente desvían el tema de 

cada pregunta. Además de ello, 74% afirmaron 

sentirse seguras sobre su vida diaria, un 26% siente 

desprotección en mayor o menor medida, al 

mencionar sentir inseguridad sobre su situación 

económica y familiar. 

La aceptación sobre la apariencia física muestra que 

en mismos porcentajes (27%) refieren a que se 

aceptan lo normal y poco, la mayor razón es por las 

enfermedades y dolores que las aquejan 

(mostraron algunas partes de la espalda o pies que 

no les agrada porque constituyen la parte que 

genera algunas molestias), el restante 46% tiene 

una aceptación buena sobre su apariencia física. 

En ese sentido, ante la pregunta si se sienten 

satisfechos consigo mismo, 60% afirma que lo 

normal y 33% solo un poco, siendo estos los 

porcentajes más altos. 

Finalmente, se consultó con qué frecuencia se han 

sentido tristes, con desesperanza, ansiedad o 

depresión, en un lapso de dos semanas, los 

resultados muestran que han experimentado 

alguno de estos sentimientos de manera 

frecuentemente (40%), moderadamente (20%) y 

raramente (40%). 

De acuerdo con los resultados, se evidencia una 

aceptación generalizada sobre sí mismas, factor 

que es importante dado que: “Si una persona adulta 

mayor se ama a sí misma, será capaz de establecer 

relaciones interpersonales satisfactorias con las 

demás personas y podrá enfrentar, de manera 

saludable, las circunstancias apremiantes de la vida” 

(León, 2005, p.8), esto implica una fortaleza que 

incrementa la valoración sobre si mismas. 
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De acuerdo con el conteo la media refiere a 24 

puntos de 35 puntos, en el marco de las siete 

preguntas para esta dimensión. 

3.3 Sobre la independencia y las 

relaciones 

El grado de independencia se vincula con los 

ingresos económicos, la disposición de información 

y la movilidad. 

En cuanto a los ingresos la mayoría (53%) refiere 

que solo cuenta con un poco de dinero pero que no 

le satisface, 27% menciona que bastante, 40% 

refiere a que tiene ingresos normales que le 

satisfacen. De quienes trabajan, solo el 40% se 

sienten satisfechos con su capacidad de trabajo. 

Un 80% refiere a que se siente satisfecha con las 

actividades que realiza diariamente, dado que un 

mismo porcentaje refiere a que se siente capaz de 

desplazarse en sus actividades a lo largo del día, 

este último indicador también tiene que ver con la 

satisfacción de realizar actividades de ocio, ya que 

un 73% menciona que si realiza estas actividades. 

De igual manera un 80% menciona que si tiene 

acceso a la información que requiere para llevar a 

cabo su vida independiente.  

Loredo, Gallegos, Xeque, Palomé y Juarez (2016) 

hacen mención de que “El grado de dependencia en 

la realización de las actividades de la vida diaria y las 

capacidades de autocuidado del adulto mayor tienen 

repercusión en la percepción de la calidad de vida y de 

la salud,” (p. 10), esto implica que también se puede 

evidenciar aspectos positivos para mejorar la 

percepción sobre la calidad de vida a través de las 

actividades independientes que realizan estas 

mujeres. 

En tal sentido, dado los favorables resultados, se 

puede denotar que existe 23 de 30 puntos en lo 

referente al grado de independencia, siendo el 

tema más álgido la satisfacción de ingresos 

económicos. 

En cuanto a los ingresos la mayoría 
(53%) refiere que solo cuenta con un 
poco de dinero pero que no le satisface 

En cuanto a las relaciones personales refieren al 

contacto que se puede tener en el entorno, con 

familia y pareja, el cuestionario mide las variables 

de pareja y amistad, en el primero caso un 47% se 

siente satisfecho y 53% se siente poco satisfecho 

con respecto a ello, para este caso es necesario dará 

a conocer que al menos 12 de las 16 encuestadas 

han mencionado que ya no tienen actividad sexual, 

pero su percepción positiva refiere a años 

anteriores y en el caso de quienes cuentan con 

pareja, las relaciones se basan en momentos 

compartidos, y el disfrute con la familia. Respecto 

al factor de las amistades, 73% menciona que si 

considera tener amistades que la apoyan y 20% 

refiere a que solo registra un poco de apoyo, en 

comparación, la amistad refiere el factor más fuerte 

en quienes conforman el grupo de estudio. En 

cuanto a la consideración de satisfacción de las 

relaciones personales 80% menciona sentirse 

bastante satisfecha, la restante minoría siente 

insatisfacción, más que todo por la relación en 

familia, en especial con los hijos e hijas. 
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El conteo muestra que la mayoría alcanza a un 

puntaje de 11 a 15 puntos. 

Referente al ambiente, se consultó sobre la 

satisfacción del lugar en el que vivían, en su mayoría 

refieren un alto nivel de satisfacción dado que el 

63% refiere a que se siente bastante satisfecha, el 

restante se siente normalmente satisfecha. 

También se consultó sobre los servicios básicos, 

72% refiere a estar normalmente satisfecha, el 

restante refiere a estar muy satisfecha o poco 

satisfecha de forma equitativa, algunos 

comentarios mencionaban que a veces al ser 

personas de edad, y si se encontraban en alquiler 

podías sufrir abusos como cortes de agua luz o en 

todo caso limitar los servicios. 

El transporte, también se consolido en un factor 

importante, 64% se siente muy satisfecha ya que 

cuentan con transporte público que les acerca a sus 

hogares, el restante menciona que están 

normalmente satisfechas, dado que deben caminar 

varias cuadras para llegar a sus hogares. 

Los datos municipales manifiestan que pese a que 

las viviendas son regulares aún se requieren de 

acciones estatales que permitan tener condiciones 

de habitabilidad:  

Sobre las condiciones y la calidad de vida de la 

Persona Adulta Mayor, la mayoría de esta población 

cuenta con viviendas que tienen “buen” revoque 

interno y externo y un “buen” material en sus paredes 

(78%), aún existen material regular en los techos 

(84%) y en los pisos (52%) por lo que existe campo 

para la aplicación de políticas de mejora en las 

viviendas para el 39% de la PAM, las cuales registran 

contar con una vivienda de calidad regular. (GAMLP, 

2019, p. 45) 

El conteo muestra que, en la mayoría, existe un 

puntaje de 12 sobre 15 puntos. 

3.4  Calidad de vida 

 

Finalmente (como pregunta de control) se indagó 

cuan satisfechas se sentían con su calidad, de vida 

tanto las personas que se sienten satisfechas y 

regularmente satisfechas alcanzaron a un 45%, el 

restante 10% menciona una valoración más neutral. 

En ningún caso se mencionó que fuere nula, el 

conteo muestra que se refiere a un tres sobre cinco. 

Los resultados mostrados a continuación denotan 

el conteo general, considerando los resultados de 

la mayoría, esto no implica restar la importancia de 

los demás datos, pero si muestra un dato 

cuantitativo cobre la calidad de vida de las personas 

adultas mayores asistentes a este grupo. 
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Figura 1: 

Conteo de la calidad de vida 

 

Fuente: Elaboración propia 

El grafico representa los siguientes aspectos: por 

un lado la categoría de CV (Calidad de vida) refiere 

a los valores más altos del conteo, es decir en el 

supuesto de que todos los parámetros sean muy 

satisfactorios, la línea referida a valor satisfactorio, 

muestra valores de satisfacción de una asignación 

de puntaje de cuatro que implicaría lo 

mínimamente favorable, dado que refieren a 

valoraciones sobre su situación actual, los 

resultados expresados por el conteo muestran que 

la calidad de vida de las mujeres adultas mayores, 

está por debajo de este parámetro, en especial 

cuando se considera los aspectos físicos y 

psicológicos, que son los que demuestran mayor 

inconformidad, la independencia y las relaciones 

personales se encuentran a un punto de ser 

favorables, y el caso del ambiente si se encontraría 

en un nivel satisfactorio por parte de las 

encuestadas.  

El puntaje total refiere a un conteo de 83/130 

puntos lo que indica que existe una percepción 

favorable sobre la calidad de vida en la mayoría de 

las encuestadas, la otra minoría tiene otro 

escenario que muestra un nivel cercano a un 50% 

de satisfacción como se ha mostrado a lo largo de 

la presentación de resultados, además, el hecho de 

que se muestra un nivel favorable en la mayoría no 

implica que se encuentren satisfechos totalmente 

sobre la calidad de vida que llevan. 

4. Conclusiones  

 

4.1 El concepto de calidad de vida es amplio y 

puede vincularse con el nivel y estilo de 

vida, el bienestar, la salud y hasta la 

felicidad, lo cual se suma a las condiciones 

existenciales (sobre todo económicas). En 

el caso de mujeres adultas mayores 

participantes del estudio la percepción 

Físico Psicológico Independencia
Relaciones
personales

Ambiente

Conteo 16 25 23 11 12

CV 25 35 30 15 15

Valor satisfactorio 20 28 24 12 12
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sobre su calidad de vida tomando todos 

estos componentes no es del todo positiva. 

 

4.2 Los aspectos más insatisfactorios para las 

mujeres adultas mayores del estudio se 

centran en las dimensiones físicas y 

económicas. Por un lado, reportan 

malestares y dolores por problemas de 

salud y, por otro lado, su situación 

económica le impide cubrir sus 

necesidades, situándolas en un estado de 

vulnerabilidad. Sin embargo, estas mujeres 

han expresado una aceptación de los 

cambios de la vejez y consideran al grupo 

de ayuda como un aspecto valioso que 

contribuye positivamente a su salud y a su 

recreación.  

 

4.3 El entorno del grupo es propicio, 

evidenciando una participación activa y 

entusiasmo en las actividades de parte de 

las mujeres adultas mayores; lo que les 

permite sobrellevar su condición de no 

tener una calidad de vida satisfactoria 

incluyendo que algunas de ellas pasan por 

situaciones de desalojo y abandono. 

 

4.4 La intervención de la institución fomenta 

un envejecimiento activo y ha aportado a la 

satisfacción de las mujeres adultas mayores 

participantes en aspectos vinculados con 

las relaciones personales y la salud 

(fisioterapia para mejorar la movilidad). Sin 

embargo, desde el trabajo social somos 

conscientes que esta intervención, no 

aborda los problemas estructurales como 

la precariedad económica y la 

vulnerabilidad social. Si bien la respuesta 

institucional de Caritas busca dar una 

respuesta integral desde lo técnico y lo 

espiritual, ocurre que no tiene los medios 

para resolver las raíces estructurales de los 

problemas que afectan a las personas 

adultas mayores que atiende.  

 

4.5 Lo lamentable de la situación es que estas 

desigualdades se reproducen de manera 

continua y las acciones institucionales no 

favorecen a un cambio pleno de las mismas, 

en ese sentido Trabajo Social debiese 

enfocar su accionar con la finalidad de 

reducir estas manifestaciones de la 

cuestión social, no solo en el ámbito 

económico o material sino en el impacto de 

lo subjetivo. 

 

4.6 Por tal razón al momento de realizar 

intervenciones con personas adultas 

mayores (y otros sectores) se debe 

considerar ambos aspectos, considerando 

antes de la intervención la lectura de la 

realidad incluyendo la cuestión social. 
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      Salud Física
Prevalencia de 
Enfermedades Crónicas.
Limitado acceso a 
servicios de salud 
adecuados y asequibles.

 Bienestar Psicológico
Incidencia de problemas 
de salud mental 
(depresión y ansiedad).
Resiliencia y capacidad 
de adaptación ante 
adversidades.

 Relaciones Personales
Importancia de las redes 
de apoyo familiares. 
Casos de abandono
Interacción Social en el 
grupo que sirve de 
apoyo.

Independencia
Limitado nivel de 
autonomía en actividades 
diarias por problemas de 
salud.
Dependencia económica y 
limitaciones financieras.

Factores Ambientales
Entorno de vivienda poco 
apropiado que influye en 
su bienestar.
Es positivo las 
disponibilidad del centro 
de atención/ reunión de 
Caritas.

47%
Requiere de medicamentos 
para realizar sus actividades 
diarias

53%
No se siente satisfecha 
con sus ingresos

80%
Se siente satisfecho con 
las actividades diarias 
que realiza

72%
Se siente satisfecha con 
sus servicios básicos

Estudio aplicado a 15 mujeres adultas mayores que asisten a 
la Casa del Adulto Mayor Pastoral Social Caritas de Bolivia

RESULTADOS CUALITATIVOS

RESULTADOS CUANTITATIVOS

Caritas ha aportado al bienestar de las mujeres adultas 
mayores participantes que viven situaciones de precariedad 
económica y vulnerabilidad social. Su respuesta afianza lo 
técnico y lo espiritual, mas no tiene los medios para resolver 
las raíces estructurales de los problemas que afectan a su 
población usuaria.
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Resumen: 

El presente artículo, da cuenta de una 

sistematización de experiencias que tuvo la 

intencionalidad de sistematizar la trayectoria del 

Colectivo Sin Fronteras, en el cual se han 

consolidado 4 generaciones desde su creación en el 

año 2005 hasta la actualidad. Reconocemos un 

ejercicio de descripción e interpretación crítica, 

que, junto a algunos integrantes de cada 

generación, y retomando la metodología expuesta 

por Alfonso Torres y Disney Barragan (2017), 

permitieron visibilizar el recorrido del Colectivo 

como apuesta ético-política; la cual trabaja desde la 

promoción de las nuevas masculinidades, 

reflexionadas en clave de la dualidad de género y la 

pedagogía corporal, develadas en sus prácticas y 

concepciones. Asimismo, el Colectivo, se enuncia 

como un grupo que se basa en un enfoque 

libertario, diferencial y pedagógico desde la 

educación popular, buscando transformar las 

relaciones de género a través de nuevas formas de 

SER, más libres, más posibilitadoras y humanas, 

reflejadas en las voces de cada uno de los 

integrantes, quienes han hecho de Sin Fronteras 

parte de su cotidianidad en lo organizativo, 

mailto:amfontecha@unicolmayor.edu.co
mailto:mgiraldot@unicolmayor.edu.co
mailto:jsmarroquin@unicolmayor.edu.co
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académico y político, como una forma de re-existir 

dentro del paradigma patriarcal.  

Palabras clave: Nuevas masculinidades, dualidad de 

género, intersubjetividad, Colectivo Sin Fronteras, 

concepciones y prácticas de SER.  

1. Introducción 

La presente sistematización de experiencias es el 

resultado del proceso y la interrelación de quienes 

hacen parte del Colectivo Sin Fronteras y de 

nosotros, trabajadores sociales en formación de la 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Para 

situarnos en el contexto de Sin Fronteras, es 

importante destacar que esta experiencia se ubica 

en el Barrio Quiroga, en la localidad Rafael Uribe 

Uribe de la ciudad de Bogotá, D.C., Colombia. Al 

estar ubicado al suroriente de la ciudad, es 

concebido y estigmatizado como un espacio 

peligroso por quienes no lo habitan, y la percepción 

de los citadinos o de aquellos que van de paso no ha 

sido muy diferente a lo largo del tiempo. 

Parte de esto hace que las problemáticas se 

incrementen y las mal llamadas familias 

"disfuncionales" tengan mayor presencia en el 

territorio. Por esto, algunos de los integrantes del 

Colectivo consideran el proceso como aquel que 

dio lugar a la unión de las historias de vida, 

contribuyendo a la liberación de aflicciones por 

medio del diálogo, las prácticas culturales nacientes 

del mismo y los diversos eventos y apuestas que 

han sido apoyados desde diversas instituciones. 

Además, el territorio ha sido designado como un 

espacio donde está la gente de barrio, "común y 

corriente"; y es justamente esta connotación la que 

abre el espectro a la resignificación de los espacios, 

las personas y las diferentes relaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este lugar fue 

donde el Colectivo tuvo sus inicios a partir de 

conflictos cotidianos que se daban en las aulas del 

Clemencia, como el embarazo adolescente y 

problemas de carácter convivencial. Las 

inesperadas circunstancias de los jóvenes llevaron a 

plantear nuevas formas de contrarrestarlas. Así que 

el docente Alfredo Centeno, con ayuda de Javier 

Omar Ruiz y José Manuel Hernández (todos 

pertenecientes al Colectivo Hombres y 

Masculinidades - en adelante HyM), tomaron la 

decisión de llevar a cabo metodologías enmarcadas 

en la pedagogía desde la educación popular con y 

sobre el cuerpo, transversalizadas por las nuevas 

masculinidades, que cambiaron la forma de ser y 

estar en los espacios educativos de la institución y 

en las relaciones que cada uno de los integrantes 

construía fuera de la misma. 

El Colectivo tuvo sus inicios a partir de 
conflictos cotidianos que se daban en las 
aulas del Clemencia, como el embarazo 
adolescente y problemas de carácter 
convivencial. 

La ruta metodológica que retomamos es la 

expuesta por Alfonso Torres y Disney Barragán 

(2017), quienes proponen un desarrollo en forma 

de espiral que se adecua al ejercicio que 

construimos, puesto que da relevancia principal a 

los actores de la experiencia, brindando mayor 

posibilidad de análisis situado y construido con y 

para ellos. Por consiguiente, enunciamos los 

momentos de sistematización planteados por los 

autores mencionados: condiciones iniciales de la 

experiencia a sistematizar, conformación del 

equipo sistematizador, definición de las preguntas 

y ejes de sistematización, definición del plan de 
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trabajo, reconstrucción (visibilización) del proceso 

vivido, interpretación crítica de lo recopilado y la 

socialización-acción del conocimiento que surge a 

lo largo de todo el proceso. 

Asimismo, se presenta la reflexión crítica 

enmarcada en la visión dual de género, pues si bien 

las prácticas y concepciones desde sus inicios 

fueron trabajadas desde las nuevas masculinidades, 

Sin Fronteras ha sido un espacio de mixtaje, donde 

hombres y mujeres denotan los cambios que han 

tenido a partir de esta nueva forma de habitar y vivir 

los espacios en los que transitan diariamente, 

construyendo interacciones donde se asume una 

corresponsabilidad a partir de la perspectiva 

relacional de género. De esta manera, fue posible 

identificar los ejes emergentes que dieron lugar a 

los tres momentos en los que se consolida nuestro 

análisis: "Nuevas masculinidades: Concepciones y 

prácticas, una construcción dual de resistencia al 

patriarcado", "Cuerpo como equipaje del SER" y 

"Soy porque somos. La intersubjetividad fortalecida 

como grupo". 

Por último, consideramos fundamental hablar 

sobre los logros y reflexiones que este proceso ha 

dejado; así, problematizamos la importancia de 

abrir el panorama académico a las otras formas de 

conocimiento y a pensarnos el actuar y la formación 

profesional desde las apuestas que surgen del Sur, 

esas apuestas que crean, consolidan y transforman 

las realidades sociales mediante apuestas que 

tienen una real incidencia en nuestros territorios. 

Además, resaltamos la intencionalidad de todo el 

equipo involucrado por hacer de este ejercicio un 

espacio de aprendizaje mutuo, de responsabilidad 

social y, sobre todo, de vivencias alimentadas por 

los sentires de cada uno, pues sin el trabajo 

colectivo que se dio gracias a la apertura y cariño de 

Sin Fronteras, nada de esto sería posible....  

2. Identificación de la experiencia 

 

La experiencia del Colectivo Sin Fronteras ha 

transcurrido en la ciudad de Bogotá, D.C., 

Colombia, desde hace 18 años. Surge de la 

articulación entre el Colectivo Hombres y 

Masculinidades (en adelante HyM) con la IED 

Clemencia Holguín de Urdaneta, ubicada 

específicamente en la localidad de Rafael Uribe 

Uribe, barrio Quiroga, en la UPZ 39. Esta iniciativa 

se gestó en el año 2005 con la llegada del docente 

Alfredo Centeno (integrante del Colectivo HyM) al 

Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta. En ese 

momento, al interior de la institución, se estaban 

presentando problemáticas como el embarazo 

adolescente, el consumo de sustancias psicoactivas 

y problemas de carácter convivencial. Al observar 

que el colegio no contaba con las herramientas para 

abordar lo que se estaba presentando, el docente 

decidió invitar a algunos integrantes del Colectivo 

HyM (Javier Omar Ruiz y José Manuel Hernández), 

formando así una articulación entre el mismo y la 

institución. 

“Sin Fronteras” ha sido un espacio de 
mixtaje, donde hombres y mujeres 
denotan los cambios que han tenido a 
partir de esta nueva forma de habitar y 
vivir los espacios en los que transitan 
diariamente, construyendo 
interacciones donde se asume una 
corresponsabilidad a partir de la 
perspectiva relacional de género 
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Este proceso de formación inicialmente se enmarcó 

en dos líneas: la primera enfocada en la convivencia 

y la segunda en los derechos sexuales y 

reproductivos con una perspectiva relacional de 

género, especialmente desde las nuevas 

masculinidades. Actualmente, quienes hacen parte 

de los espacios, junto con el Colectivo HyM, han 

creado talleres pedagógicos, implementando 

metodologías corporales como la pintura, el 

performance, la danza y el desnudo, vivenciando 

cada una de las experiencias y comprendiendo la 

dualidad del SER. 

Basándose en ello y promoviendo la formación de 

"joven a joven", el ahora Colectivo Sin Fronteras ha 

tenido un largo alcance en el panorama distrital, 

nacional e internacional. Se ha despertado el 

interés en conocer estas formas distintas, 

diferentes a lo habitual, que están transformando 

el contexto y las relaciones cotidianas en aspectos 

que impactan a nivel social. Poco a poco, estas 

apuestas transformadoras de realidades y la 

consolidación por generaciones han generado 

curiosidad en quienes han tenido la oportunidad de 

acercarse a lo que día a día construye el Colectivo, 

convirtiéndolo en un lugar de intercambio subjetivo 

e intersubjetivo tanto dentro del Clemencia como 

fuera de él. 

Actualmente, quienes hacen parte de los 
espacios, junto con el Colectivo HyM, 
han creado talleres pedagógicos, 
implementando metodologías 
corporales como la pintura, el 
performance, la danza y el desnudo, 
vivenciando cada una de las experiencias 
y comprendiendo la dualidad del SER. 

 

3. Metodología de la sistematización 

Se retomó el texto construido por Alfonso Torres y 

Disney Barragan: “La sistematización como 

Investigación Interpretativa Crítica”, teniendo en 

cuenta que estos autores buscan destacar la 

importancia de esta metodología, la cual permite la 

producción de conocimiento sobre prácticas de 

transformación social, a partir de los saberes y 

sentires provenientes de la experiencia de sus 

actores, cuya finalidad es, por un lado, comprender 

los sentidos y racionalidades que configuran dicha 

práctica; por otro, aportar a su fortalecimiento y 

empoderamiento de sus actores. (Barragan, D & 

Torres,A, 2017, p. 50) 

La metodología en espiral abordada desde los 

autores mencionados permitió que la trayectoria, 

los relatos y sentires del Colectivo Sin Fronteras 

pudieran aportar a los diferentes momentos 

metodológicos, avanzando y/o volviendo a cada 

uno de ellos, con el fin de dotar de significado el 

transcurrir de la experiencia. Sistematizar una 

experiencia no comprende hablar de la totalidad de 

esta, sino tomar la decisión frente a qué aspectos 

de la práctica se llevará a cabo el proceso 

investigativo, se relaciona directamente con una 

pregunta general y otras específicas, que dan lugar 

a la construcción de los ejes de sistematización.  

En el caso de Sin Fronteras, los ejes elegidos fueron 

las nuevas masculinidades y la subjetividad e 

intersubjetividad masculina (Ver figura 1), que han 

transversalizado las prácticas y concepciones de los 

integrantes del Colectivo. Tanto hombres como 

mujeres han podido evidenciar los cambios en sus 

diarios vivires desde que habitan estas prácticas 

que permean, más que el binarismo de los géneros, 
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la visión dual de SER en conjunto, de construir 

vínculos afectivos desde esta intersubjetividad.  

 

 

 

 

Figura 1. Ejes de sistematización propuestos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Preguntas de sistematización:  

Nuevas Masculinidades: ¿Qué sienten al ver esta 

línea del tiempo?  

Subjetividad del SER: ¿Cómo era mi relación 

conmigo mismo/a y con los demás antes y después 

del Colectivo Sin Fronteras?; ¿Cuáles prácticas y 

concepciones de las nuevas masculinidades he 

aprendido y cuáles se me han dificultado?; ¿Cómo 

se relaciona la subjetividad masculina con el 

territorio y las relaciones intersubjetivas?; Desde tu 

experiencia en el Colectivo Sin Fronteras ¿Que 

representan las nuevas masculinidades? 

Intersubjetividad del SER: Para ustedes ¿Qué 

representa el Colectivo Sin Fronteras?; ¿Cómo se 

proyecta Sin Fronteras como colectivo?;¿Cómo se 

ha configurado la nueva masculinidad desde su 

visión cómo colectivo?; Desde su visión como 

colectivo ¿cómo se perciben y relacionan con el 
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entorno social que los rodea?; ¿De qué manera 

representarían los logros y dificultades que han 

tenido a lo largo de su experiencia como colectivo?  

Objetivo general: Sistematizar la experiencia del 

Colectivo Sin Fronteras desde la comprensión de la 

subjetividad e intersubjetividad del SER 

Objetivos específicos:  

Describir la experiencia del Colectivo Sin Fronteras 

teniendo en cuenta sus acontecimientos más 

relevantes desde el año 2005 como proyecto y en 

el 2014 como colectivo, hasta la actualidad.  

• Analizar las concepciones y prácticas en 

torno a las nuevas masculinidades del 

Colectivo Sin Fronteras. 

• Interpretar cómo se ha configurado la 

subjetividad e intersubjetividad desde la 

experiencia del Colectivo Sin Fronteras. 

• Plantear una propuesta colectiva de 

sostenibilidad y relevo generacional de la 

experiencia. 

 

Figura 2. Momentos de la jornada de 

sistematización (Estrategia de intervención)  

 

A partir del establecimiento de las preguntas y 

respectivos ejes de sistematización construidos con 

y para Sin Fronteras, procedimos a elaborar el plan 

de trabajo, partiendo del paradigma interpretativo- 

crítico propuesto por los autores metodológicos 

retomados y el enfoque crítico-social desde la visión 

de Oscar Jara. Entendiendo que estas nociones 

contribuyen a darle voz directamente a los actores 

con propuestas como las nuevas masculinidades, se 

denota la búsqueda en la mitigación de los efectos 

de un modelo continuista, que día a día ha estado 

en contraste con mayores apuestas a combatirlo 

desde una nueva perspectiva de vida social e 

individual. De esta manera, se eligieron las técnicas, 

fuentes y archivos que se emplearon, los cuales se 

mencionan a continuación:  

Entrevista: Conversación dirigida por preguntas 

que surgían durante el diálogo y el relato de lo que 

nos querían contar de su experiencia y recuerdos. 

Espiral del tiempo: Está representada gráficamente 

por un camino como línea del tiempo y 

simbólicamente como un espiral donde se 

describirán los momentos más significativos de la 

trayectoria del Colectivo. Este espiral se nutrió por 

generaciones con las voces de los integrantes del 

Colectivo Sin Fronteras.  

Camino subjetivo por la experiencia (Cartografía 

corporal): Consistió en la representación de un 

camino a través de cartografías corporales dónde 

se plasmarán los aprendizajes, dificultades, logros, 

significados y transformaciones en la trayectoria 

que han tenido los integrantes de Sin Fronteras a 

través de un collage con recortes.  

Museo itinerante del ayer: Surge como una 

alternativa sostenible en el tiempo y lo que se 

buscaba con esta propuesta era crear un espacio 

físico junto a la Huerta Munay, donde la historia, las 

remembranzas, los sentires y en general la 
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experiencia desde las voces de los actores, quedara 

plasmada en piezas materiales y visuales 

Árbol de la vida: El árbol de la vida normalmente se 

utiliza de manera individual, pero en este caso se 

presentó como una construcción colectiva, dónde 

cada parte de este tiene un significado que se 

adapta al objetivo de esta técnica como medio para 

generar una propuesta de sostenibilidad.  

Las partes de este fueron: Raíces: las propuestas 

que dan continuidad a lo que es Sin Fronteras. (Cada 

uno brindó su propuesta); Tronco: discutimos 

colectivamente cuál de las propuestas era la más 

viable y se escogió una sola; Ramas: de esa 

propuesta que es realizable, por donde se inicia 

esta sostenibilidad y que proponían para llevar esa 

propuesta a cabo.  

Las fuentes que se retomaron y nutrieron la 

investigación fueron: Escritas (Libros, artículos, 

escritos de investigación como tesis e 

investigaciones), audiovisuales (Grabaciones de las 

actividades que se darán durante la sistematización 

y fotografías de los talleres y actividades realizadas 

al interior del Colectivo) y orales (relatos de los 

integrantes de Sin Fronteras). 

 

3. Estrategia de intervención  

Desde un primer momento, quisimos que la 

reconstrucción narrativa de la experiencia fuera 

consensuada, tomando en cuenta las voces de los 

actores de la experiencia y que fueran ellos y ellas, 

quienes reconocieran la trayectoria, los momentos 

más significativos, así como sus continuidades y 

rupturas, a la luz de visibilizar temporalmente la 

experiencia y su recorrido, organizando de manera 

transitoria las temáticas relacionadas a los ejes que 

orientaron esta sistematización (Ver Figura 3). 

 

 

Figura 3. Reconstrucción narrativa de la experiencia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Además, quisiéramos mencionar que el análisis se 

consolidó gracias al acompañamiento permanente 

por parte de Sin Fronteras, ya que fueron ellos y 

ellas quienes nos brindaron claridad frente a 

algunos temas que se abordaron y los cuales fueron 

nuevos en nuestro conocimiento. Se reconocen dos 

momentos, qué desde la metodología retomada 

(Barragan & Torres, 2017) son necesarios para la 

construcción del proceso de interpretación crítica; 

estos momentos son la re-enunciación de los ejes 

de sistematización de la experiencia y el diálogo 

conceptual y crítico sobre los ejes de 

profundización en el cual se encuentran y 

desglosan los apartados de "Nuevas 

masculinidades: Concepciones y prácticas, una 

construcción dual de resistencia al patriarcado", 

"Cuerpo como equipaje del SER" y "Soy porque 

somos. La intersubjetividad fortalecida como 

grupo". 

Estos momentos, recogieron en sí mismos las 

configuraciones que como Colectivo han 

consolidado a lo largo de su historia, además 

permitió re-enunciar algunos de los ejes planteados 

al conocer la experiencia (Ver figura 4), brindando 

así la posibilidad de visibilizar a Sin Fronteras, como 

un espacio de mixtaje que se construye, re-

construye y fortalece gracias a los aprendizajes y 

transiciones compartidas.  

 

 

Figura 4. Ejes de sistematización re- enunciados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Marco teórico-conceptual 

En virtud de reconocer los principales postulados 

teóricos que configuraron y atravesaron la 

experiencia de Sin Fronteras, se pusieron en 

discusión los planteamientos que sustentaron la re-

enunciación de los ejes propuestos en primera 

instancia. Se habló de "Nuevas masculinidades: 

Concepciones y prácticas, una construcción dual de 

resistencia al patriarcado", "Cuerpo como equipaje 

del SER" y "Soy porque somos. La intersubjetividad 

fortalecida como grupo"; cada uno de estos 

apartados retomó la importancia de la construcción 

colectiva enmarcada en autores que trabajan desde 

las epistemologías del sur, quienes desde sus 

postulados teóricos aportaron a la construcción del 

análisis y posteriores resultados de la 

sistematización.  

• Nuevas masculinidades: Concepciones y 
prácticas, una construcción dual de 
resistencia al patriarcado 

A pesar de que existen encuentros teóricos y 

metodológicos, para Sin Fronteras asumir las 

nuevas masculinidades desde una perspectiva 

relacional de género no supone un ejercicio que 

deba comprenderse a partir de la variante binaria 

del sexo-género (expuesto anteriormente) debido 

a que, para los integrantes de la experiencia, esta es 

una visión occidental aislada de los contextos 

latinoamericanos en cuestión de género. Por tal 

razón, se retoma la visión dual del género, que se 

aproxima a una construcción emergente desde las 

epistemologías del sur, sin dejar de lado los 

postulados que se establecen en los 

relacionamientos que se promueven desde las 

nuevas masculinidades. Al respecto, Faur nos 

plantea que en las sociedades donde opera el 

sistema de género occidental “no hay una 

construcción identitaria independiente de la 

simbolización de las relaciones entre los géneros, sino 

que la misma se activa en una trama de prácticas 

sociales” (2004, p. 51).  

A tal efecto, la visión dual del género cuestiona el 

sistema de género occidental, el cual se 

fundamenta en conjuntos de categorías binarias 

opuestas, que no nos permiten ver más allá de lo 

culturalmente creado, donde lo masculino y 

femenino se clasifica y complementa, generando 

características binarias opuestas, además de 

atribuirle un valor y reconocimiento social mayor a 

las características masculinas.  

 

Por tal razón, se retoma la visión dual del 
género, que se aproxima a una 
construcción emergente desde las 
epistemologías del sur, sin dejar de lado 
los postulados que se establecen en los 
relacionamientos que se promueven 
desde las nuevas masculinidades. 

No obstante, hemos evidenciado a lo largo de la 

sistematización que para la experiencia no solo se 

tienen en cuenta discursos sobre masculinidades, 

sino también desde las feminidades por parte de las 

integrantes mujeres en el Colectivo, lo que devela 

una corresponsabilidad notoria con lo que se 

propone desde la perspectiva relacional de género 

y que en palabras de Ruiz (2015) pone en relieve “El 

principio de la dualidad. Se entiende la realidad en un 

juego dinámico y continuo entre fuerzas duales que se 

retroalimentan y van en permanente movimiento, y 

no un juego de fuerzas ubicadas en polos antagónicos 

y excluyentes entre sí, como ocurre en el criterio 

binarista occidental. (p. 8) 
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En este marco, podemos plantear que, desde la 

visión dual del género, las nuevas masculinidades 

existen en tanto exista la feminidad, puesto que la 

masculinidad es una construcción relacional, en la 

cual, los varones dejan de ser simplemente 

personas y asumen su lugar en el mundo como 

sujetos portadores de género, donde lo que son, 

cómo actúan, piensan y viven, está atravesado por 

un sistema de género construido en un orden 

social.  

 

Ahora bien, en referencia a las concepciones y 

prácticas desde las nuevas masculinidades para Sin 

Fronteras, todas estas reflexiones en clave de lo 

relacional y dual representan en palabras de 

Gargallo citada por Ruiz (2016) “un ‘ponerse de 

acuerdo’, construir armonía, mantener un ‘balance 

fluido’. Trasladada a la realidad masculina-femenina, 

que no es sino una de las múltiples dualidades 

creadoras, implicaría una importancia igual de las 

mujeres y los hombres.” (2012, pág 84). 

  

Por tal razón y a propósito de las prácticas en el 

Colectivo, una forma de promover dicha 

corresponsabilidad es a través de las metodologías 

propias que configuran una forma de desligar todas 

esas ataduras y nudos que el sistema patriarcal ha 

dejado sobre las personas en cuestión de género. 

 

Desde esta experiencia se cuestionan diversos 

contenidos sobre la masculinidad, que disputan 

roles e identidades en los hombres, a la luz de 

asumir su compromiso y posición de resistencia y re-

existencia frente a un esquema y molde tradicional 

(patriarcal), donde a través de procesos subjetivos e 

intersubjetivos, transforman y resignifican la 

masculinidad como una construcción social de 

corresponsabilidad. 

 

• El cuerpo como equipaje del SER 

Los cuerpos, han estado atravesados por la cultura 

y los diversos sistemas políticos, sociales, 

económicos, religiosos y demás que se han 

instaurado a través de la historia, cada uno de 

nosotros nos hemos visto inmersos en el 

patriarcado de manera inconsciente, pues este 

sistema dominante ha convertido al cuerpo en 

algo:  

 

…físico y anatómico, del biológico, 

sexuado (machos/hembras y sus 

matices), social, político y simbólico, 

del que opera sentimientos, 

emociones, sensaciones, del que emite 

olores y sudores, del que es negro, 

blanco o mestizo, del que tiene sexo 

de múltiples maneras, del que habla, 

piensa, grita, llora, del que es alto o 

bajo, del que acata o desacata 

costumbres... Estamos hablando de 

ese que es el ordenador y en el que se 

ordena el sistema sexo-género. (Ruiz, 

J. 2016, p.135) 

 

Estos cuerpos, tanto de hombres y mujeres, son los 

que hacen parte fundamental de las bases de Sin 

Fronteras, ya que, con el fin de transformar el 

género, esta pedagogía ve al cuerpo no solo desde 

lo físico y estereotipado, sino que da lugar a una 

acción crítica con y sobre el cuerpo, en la cual se 

cuestiona el orden natural en el que habitamos la 

cotidianidad, rompiendo con los tabúes y relaciones 

de poder que se tejen al interior de esta concepción 
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de vivir. Es decir, que el cuerpo: “más que ser 

territorio para unos contenidos, pasa a ser el 

contenido mismo” (Ruiz, J. 2016, p.133) llevando los 

aprendizajes puestos, cumpliendo las veces de 

equipaje que está siempre con ellos y ellas.  

 

Gracias al que hacer de quienes integran el 

Colectivo Sin Fronteras, ha sido posible denotar que 

en esta perspectiva crítica se vivencian nuevas 

formas de SER, donde existen las masculinidades y 

feminidades, en tanto se da un relacionamiento 

basado en la dualidad (diferenciada del binarismo 

occidental); en ella, ambos hacen presencia en los 

sistemas y asimismo comparten una 

responsabilidad igualitaria para combatir los 

desmanes de la hegemonía patriarcal.  

No obstante, para hablar sobre lo que representa 

esta dualidad y subjetividad compartida al interior 

del Colectivo, es pertinente entender la discusión 

que se genera a partir de lo que se entiende por ser. 

Para ello, es necesario abordar la concepción 

ocidental del dualismo que se ha asentado en los 

territorios del sur gracias a las diferentes 

colonizaciones y desarraigos de lo nuestro. Al 

respecto puede decirse que “En la tradición 

platónica se afirma la separación de alma y cuerpo, 

como realidades de naturaleza distinta, una 

imperfecta, material y mortal (el cuerpo) y otra 

perfecta, divina e inmortal (el alma)” (Lemos, 

Londoño & Restrepo, 2008, p.138). Es decir, el ser 

como una unidad donde coexisten dos universos 

que no se articulan entre sí, la razón administra al 

cuerpo y este a su vez, cumple la función de un peso 

muerto en el que esta razón funciona.  

Este ser mencionado anteriormente, es ese en 

dónde la esencia se ve condicionada por aquello 

que se construye en sociedad, pero no vista desde 

una perspectiva reflexiva, sino una que sigue 

patrones sin cuestionarlos, a cada ser se le atribuye 

una función, una manera de estar, que por sí misma 

lo condiciona a pertenecer, es ser de una manera o 

de otra. Por tal razón, las formas distintas de habitar 

el espacio, no solo intersubjetivo sino subjetivo 

también, juegan un papel fundamental, pues son 

estas las que permiten que los cuestionamientos 

sean cada vez más constantes y que a su vez gesten 

análisis situados al respecto; en el contexto 

latinoamericano este ser puede decirse que está 

compuesto por:  

Este pensamiento Sur profundo, 

pensar, sentir y ser, es parte unívoca 

de la totalidad humana, totalidad que 

es dimensión corpórea y corporal 

porque no puede ser ni puede 

concebirse de otra manera. Si bien no 

se dejan de lado los ejercicios propios 

de la racionalidad, éstos no obnubilan 

la posibilidad de las muchas otras 

fuentes para el conocimiento y el 

hacer: la intuición, el pensamiento 

mágico, la sensibilidad, lo vivencial, en 

definitiva, lo corporal en toda la gama 

de sus posibilidades. (Colectivo 

Hombres y Masculinidades, 2015. p. 3) 

 

Las transformaciones de género y por ende de las 

masculinidades/feminidades de este sur senti-

pensado, han hecho de esta contraposición al 

binarismo occidental una ruta que construye otras 

formas de hacer, pues esta pedagogía libertaria 

articula en sí misma lo que conlleva el no ser solo 

cuerpo o solo mente. La pertinencia de esta 

apuesta socioeducativa llevada a la acción no puede 

ser más oportuna en el contexto actual, pues ha 
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contribuido a que el cuerpo “en distintas 

intensidades, sea simultáneo sobre la razón, 

emociones, sentimientos, imaginarios, historias de 

vida, inconscientes colectivos individualizados, sobre 

la piel y las sensaciones, la anatomía, los músculos, las 

risas, los miedos…” (Ruiz, J. 2016, p. 135).  

Por lo tanto, este cuerpo es el que habla, el que 

tramita los aprendizajes, es la palabra puesta en 

movimiento que descodifica la imposición 

biológica, transformando críticamente la realidad a 

través de espacios formativos que brindan otras 

miradas frente a lo que significa llegar a nuevos 

análisis. Aquí, es donde se da reconocimiento al 

cuerpo y todos sus lenguajes, el cuerpo es 

interpelado por aquel SER que habita en cada uno y 

una, que al mismo tiempo comprende y ve las otras 

realidades posibles como una forma de vida.  

 

“Soy porque somos. La intersubjetividad fortalecida 

como grupo” 

En la medida en que se dan las relaciones 

intersubjetivas en el ejercicio de interpretación y 

comprensión de una realidad social, hilan las 

distintas relaciones de las personas con el mundo. 

Según Álvarez (2016) “La edificación de la 

intersubjetividad se gesta en el sentido plural del 

sujeto, en un espacio colectivo, social, político y 

cultural cuando éste entra en relación con otros, para 

desatar obstáculos, temores y abrir puertas al 

variopinto de posibilidades” (p. 333). Del mismo 

modo, la intersubjetividad, vista desde las 

masculinidades establece una concepción distinta, 

no violenta, no de usurpar, no de lo mismo que 

implanta el aparato hegemónico del patriarcado, 

busca un sentido de construcción y transformación 

desde lo cultural, lo social y lo político.  

Sin embargo, Sin Fronteras, desde la perspectiva de 

las nuevas masculinidades, no solo concibe la 

intersubjetividad en términos de cómo el hombre 

se replantea nuevas formas de relacionarse con 

otras personas, sino que también considera cómo 

construimos, en general, relaciones y vínculos más 

equitativos, libertarios y menos violentos, es decir, 

se resignifican en la reflexión crítica de tejer 

relaciones más respetuosas, empáticas y sanas con 

el mundo cotidiano, según Cuellar (2016):  

La intersubjetividad lleva consigo el 

ponerse en el lugar del otro, a partir de 

lo que conocemos y percibimos en el 

otro. En este ejercicio se puede 

reconocer las relaciones 

intersubjetivas, pues el sujeto realiza 

acciones que están cargadas de 

significaciones, y todas ellas tiene un 

sentido que puede ser interpretado 

por el otro. (p. 36)  

 

A partir de ello, los integrantes de Sin Fronteras en 

su paso por este proceso han pensado y repensado 

en cómo han sido y cómo son ahora sus formas de 

relacionarse en sus ámbitos de pertenencia, 

desarrollando así la capacidad de interactuar con el 

otro de una manera que transforma y los 

transforma, de manera que ya no es responsable de 

su propio cambio sino también de la dinámica que 

lo rodea y está en permanente construcción. 

Sin Fronteras, desde la perspectiva de las 
nuevas masculinidades, no solo concibe 
la intersubjetividad en términos de cómo 
el hombre se replantea nuevas formas de 
relacionarse con otras personas, sino 
que también considera cómo 
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construimos, en general, relaciones y 
vínculos más equitativos, libertarios y 
menos violentos 

Al no obedecer lo estructuralmente establecido por 

el sistema patriarcal, se ha gestado una red de 

interacciones donde por medio del fortalecimiento 

de vínculos, han expresado las nuevas formas de ver 

el mundo e implantan el discurso y sus prácticas no 

solo al interior de Colectivo sino en la vida cotidiana, 

donde a partir de esto los chicos y chicas de Sin 

Fronteras han podido desplegar formas de 

interacción mucho más libres, armoniosas y 

vivenciales con el mundo  

Con lo anterior, podemos identificar cómo toda su 

experiencia transformadora desde el SER hasta lo 

colectivo, permite que lleven una parte de cada uno 

por medio de los aprendizajes y el cariño, pero no 

solo al interior del Colectivo sino con el mundo 

como se mencionó anteriormente, esto porque en 

Sin Fronteras nada queda a la ligera, todo lo que 

vivieron y viven en su día a día de alguna manera u 

otra tiene un valor simbólico y significativo; y es de 

esta manera que se muestran y reflejan las 

enseñanzas o más específicamente, el sentido de 

pertenencia que tienen con su parche, su grupo de 

amigos, es decir, la familia que formaron con Sin 

Fronteras.  

6. Resultados 

 

En primera instancia, la trayectoria visibilizada 

desde su fecha de creación hasta la actualidad, 

denota que si bien han existido diversas 

generaciones, cada una con sus sellos 

característicos y transiciones coyunturales, no se 

fragmentan los aprendizajes, significados, talleres e 

historias de vida que emergen en estos espacios 

colectivos, donde no solo se involucra la 

subjetividad de cada uno o una, sino que se vinculan 

con las intersubjetividades tejidas a lo largo de la 

experiencia, configurando una nueva forma de SER 

y estar con los “demases”, o en otras palabras “Soy 

porque Somos”.  

Cabe señalar que, el sentido de pertenencia o 

apropiación de esa noción compartida no está 

supeditada a la participación permanente en los 

espacios o actividades que organiza el Colectivo, ya 

que llevar el taller puesto, no solo se aplica durante 

los espacios de aprendizaje, sino que es algo que se 

extiende y se asume para la vida como una forma 

de re-existir en la cotidianidad (posibilitadora y 

libertaria) dentro de la dinámica de 

corresponsabilidad que promueven desde sus 

prácticas y concepciones transformadoras desde el 

género.  

 

Del mismo modo, fue posible concluir que las 

nuevas masculinidades representan un elemento 

clave en la deconstrucción de los libretos de género 

tradicionales, tanto de hombres y mujeres, a la luz 

de desmontar los constructos establecidos por el 

patriarcado. A partir de ello, Sin Fronteras incorpora 

este discurso más allá de un dispositivo ideológico 

y lo llevan a lo vivencial, desde un enfoque 

relacional de género, posibilitando el trabajo mixto, 

en el que hombres y mujeres tengan la oportunidad 

de encontrarse, dialogar y concebir otras 

realidades, donde ambos se reconozcan como 

sujetos de género, partiendo de la metodología 

corporal, vista no como un dispositivo o 

instrumento pedagógico, sino como el lugar, el 

sujeto o protagonista que pone la palabra en 

movimiento y lo lleva consigo mismo.  
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7. Lecciones aprendidas 

 

- Este proceso se caracterizó por el diálogo 

permanente y el trabajo conjunto realizado 

con los integrantes de Sin Fronteras, en el 

que fue posible visibilizar la experiencia y 

nutrirla desde los diferentes puntos de 

vista de quienes han transitado por la 

trayectoría del Colectivo; y que mediante 

su experiencia nos permitieron 

aproximarnos a sus lugares de enunciación, 

como personas, amigos y familia, 

orientando nuestro trabajo grado.  

 

- La sistematización de experiencias 

complementa el quehacer profesional 

puesto que posibilita el relacionamiento 

más cercano, estableciendo un trabajo más 

situado y colectivo, en el que los sentires y 

pensares de los actores involucrados 

traspasen la barrera extractivista de lo 

académico, en virtud de una construcción 

participativa, con y para las poblaciones 

abordadas.  

 

- En ese sentido, la incidencia de Trabajo 

Social con estas apuestas y especialmente 

en la temática de género abre el panorama 

al aporte en políticas públicas, 

replanteando los alcances de estas en 

cuestiones estructurales, traducidas en 

procesos personales, familiares y sociales 

de cambio, con el compromiso de lograr 

transformaciones importantes que hagan 

de la realidad algo más igualitario, 

equitativo y justo. 

 

- Finalmente, desde nuestra posición como 

futuros trabajadores sociales queremos 

dejar en manifiesto que para la disciplina es 

de vital importancia visibilizar la voz de los 

actores en estos procesos, ya que de esta 

manera se les da fuerza a las apuestas de 

transformación social y más si se enmarcan 

en las epistemologías del sur, que hacen 

frente a las miradas eurocéntricas, las 

cuales desconocen la multiplicidad de las 

realidades latinoamericanas.  
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Resumen 

Hoy en día la población infantil y adolescente 

trabajadora latinoamericana y en especial peruana 

es invisibilizada por las políticas públicas que buscan 

la erradicación de una realidad que le es ajena a los 

altos funcionarios y organismos internacionales. A 

pesar de esta visión tan negativa sobre la infancia y 

adolescencia trabajadora, en el 2018 nace la 

propuesta de gestión de un quiosco escolar 

administrada por niños, niñas dentro de la 

Institución Educativa San José Obrero como parte 

del Programa de Microfinanzas de los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores (Prominnats), 

acompañada por los colaboradores del Instituto de 

Formación de Educadores de Jóvenes, 

Adolescentes y Niños Trabajadores de América 

Latina y el Caribe-IFEJANT.  
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El presente trabajo tiene como objetivo determinar 

si la experiencia del quiosco contribuye en el 

proceso formativo de cada miembro, entendiendo 

como proceso formativo al desarrollo de 

habilidades sociales y comunicativas de los mismos; 

y toma de conciencia hacia las pequeñas situaciones 

que le compete a este equipo que no solo vela por 

sus intereses individuales sino colectivos. El estudio 

se realiza mediante un enfoque cualitativo, la cual 

utiliza la técnica de entrevista semi estructurada y 

grupo focal.  

Palabras claves:  

Quiosco, proceso formativo, habilidades 

comunicativas e intereses individuales y colectivos. 

1. Introducción  

La experiencia del quiosco se inició como un 

programa de microfinanzas dentro de Prominnats 

en el año 2018, con alianza de la Institución 

Educativa San José Obrero en el Asentamiento 

Humano Héroes del Cenepa dentro del distrito de 

Villa María del Triunfo. Esta experiencia se ideó 

como un medio para que los niños, niñas y 

adolescentes puedan desarrollar una actividad 

económica digna y colectiva con sus pares, pero 

también es vista como una forma de desarrollar sus 

habilidades sociales, comunicativas, su sentido 

cívico y colectivo dentro y fuera de la escuela, 

además de su capacidad organizativa.  

Esta experiencia inició en el mes de abril del 2022 

dentro del plantel educativo. Como primera 

instancia se realizó la convocatoria voluntaria hacia 

los grados de 4to, 5to y 6to de primaria durante 2 

semanas, luego se convocó a una reunión general, 

en la cual ex integrantes del quiosco; cuentan su 

experiencia previa, sobre el proyecto. Una vez 

conformado el grupo, IFEJANT con apoyo de Kinder 

Not Hilfe brinda un fondo solidario inicial para la 

apertura del quiosco. 

Sabemos que el concepto del trabajo ha ido 

evolucionando a través del tiempo y según las 

culturas; sin embargo, no hay una 

conceptualización universal, por lo cual, para fines 

del presente artículo se entenderá como una 

actividad útil hacia su economía y sus 

conocimientos, como también socialmente 

productiva (Guerra, 2001); que transforma y 

construye la sociedad donde se realiza, y a los 

participantes.  

La experiencia del quiosco se inició como 
un programa de microfinanzas dentro de 
Prominnats en el año 2018, con alianza 
de la Institución Educativa San José 
Obrero en el Asentamiento Humano 
Héroes del Cenepa dentro del distrito de 
Villa María del Triunfo. 

En este caso precisamos que los niños, niñas y 

adolescentes dentro del quiosco son conscientes 

del tipo de actividades que realizan, ya que dentro 

de este espacio son ellos que por medio el diálogo 

con la colaboradora de la organización, plantean 

sus propuestas, las cuales son evaluadas por los 

mismos integrantes, esta experiencia no interfiere 

con su derecho a estudiar, ni mucho menos atenta 

contra su integridad, ni interfiere al cumplimiento 

de otros derechos. Así mismo, cabe precisar que 

cuando nos referimos a trabajo infantil, añadiremos 

ciertas precisiones a la definición anterior, ya que 

estas actividades deben ser realizadas en 

condiciones específicas para que sean positivas y 
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dignas en su desarrollo, educativo y personal; y 

aporten al bienestar, a su propia economía, como a 

la de sus familiares y comunidad. 

Este proyecto tiene como característica la 

colectividad, ya que estas actividades inciden en el 

desarrollo de los participantes, a través de las 

constantes interacciones entre ellos y su entorno 

ante la insuficiencia de recursos económicos, 

haciendo que se organicen y agrupen construyendo 

relaciones sólidas, específicamente en las 

relaciones de trabajo. Por otro lado, ha ido 

integrando nuevos enfoques dentro de su 

desarrollo como la economía social solidaria. Esto 

se da debido a que el desarrollo íntegro de nuestra 

sociedad se ha visto cada vez más incapacitado por 

un afán individualista, con un consumo 

desmesurado, acumulativo e incapaz de valorar la 

diversidad cultural, y un sistema educativo obsoleto 

que aún no encuentra una forma de evaluar las 

capacidades e inteligencias múltiples, 

especialmente de los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores.  

Asimismo, el quiosco entiende la economía 

solidaria como un movimiento social que impulsa el 

empoderamiento dentro de la comunidad escolar 

con el desarrollo de valores, cooperación, toma de 

decisiones, conservación y preocupación no solo 

ecológica sino también de salud. El descubrimiento 

y refuerzo de capacidades y habilidades, así como la 

creatividad y curiosidad por el aprendizaje, a través 

de la realización de esta actividad económica y 

social es una de las consecuencias que trae esta 

experiencia. 

Dentro de este proyecto del quiosco no sólo 

queremos destacar el desarrollo económico y 

matemático dentro sus miembros, sino también el 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores en diversos ambientes y roles. Por lo 

cual, entenderemos el proceso formativo como un 

proceso que le permite diferenciar y reflexionar 

sobre su realidad social, con una mirada crítica 

partiendo de sí mismos, de sus compañeros y su 

entorno para evaluar y hacer frente a su contexto 

social, percatándose que son promotores de un 

cambio a través de las capacidades, habilidades, 

conocimientos y destrezas que desarrollen a nivel 

individual, social, moral y político. 

El quiosco entiende la economía 
solidaria como un movimiento social que 
impulsa el empoderamiento dentro de la 
comunidad escolar con el desarrollo de 
valores, cooperación, toma de 
decisiones, conservación y preocupación 
no solo ecológica sino también de salud. 

  

2. Metodología 

 

a. Diseño:  

El presente artículo se basa en la experiencia del 

quiosco cogestionada por los niños, niñas y 

adolescentes dentro de la institución Educativa San 

José Obrero en Villa María del Triunfo junto a los 

colaboradores del IFEJANT, este estudio se da bajo 

el enfoque de la investigación cualitativa, ya que 

estudia de qué manera contribuye la experiencia de 

este eco negocio en el proceso formativo de cada 

miembro del quiosco. 

El objetivo principal de este estudio es determinar 

si esta experiencia contribuye en el proceso 
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formativo de cada miembro del quiosco. Los 

objetivos específicos propuestos son explicar la 

experiencia del quiosco en el enfoque de economía 

social solidaria, y dar a conocer si la comunidad 

educativa como docentes, directivos, y padres, 

madres y/o apoderados fortalecen este proceso. 

 En la presentación de esta experiencia se aplicaron 

dos técnicas. La primera fue el grupo focal dirigido 

hacia los niños, niñas y adolescentes trabajadores 

(NNATs) con el objetivo de generar un espacio en el 

cual los estudiantes puedan opinar sobre cómo 

viven su experiencia dentro del quiosco y cuáles son 

los aportes de este espacio hacia ellos. La segunda 

se basó en la aplicación de la entrevista 

semiestructurada hacia la comunidad educativa 

como docentes, directivos, y padres, madres y/o 

apoderados, ya que esta técnica nos permite ser 

flexibles con los entrevistados al repreguntar para 

esclarecer la información obtenida. 

b. Población y muestra: 

La población a la cual está dirigida dicho estudio, la 

constituyen principalmente los niños, niñas y 

adolescentes, cuya edad comprende desde los 10 

años hasta los 13 años, que participan dentro de la 

experiencia del quiosco. Además, los miembros del 

quiosco son estudiantes de 4to, 5to y 6to de 

primaria dentro de la Institución Educativa N.º 7245 

San José Obrero en el distrito Villa María del 

Triunfo.  

Este estudio ha considerado que la muestra sea de 

tipo no probabilística con el uso de la técnica de 

muestreo intencional, ya que se basa en la selección 

del conocimiento y credibilidad de los que estamos 

realizando la investigación, Es decir, determinamos 

que aplicar el instrumento hacia los Niños, niñas y 

adolescentes , sus padres, madres y/o apoderados, 

así como el plantel educativo es el muestreo 

adecuado para poder determinar si esta 

experiencia logra alcanzar el desarrollo de su 

proceso formativo. 

c. Consideraciones éticas: 

Dentro de la investigación se ha realizado el 

consentimiento informado con los participantes en 

base a la protección de datos personales, el cual 

establece desde el año 1993, que la obtención de 

algún tipo de información para estudiantes 

menores de catorce años se da mediante los 

padres, madres o tutores quienes deciden otorgar 

o no el consentimiento. Debido a que nuestro 

grupo focal está compuesto por niños, niñas y 

adolescentes dentro de los 10 a 13 años se han 

realizado 2 consentimientos informados en el 

grupo focal, el primero dirigido a los padres y-7º 

madres de familias y el segundo, a los niños, niñas y 

adolescentes. A su vez, se generó otro documento 

de autorización para la comunidad educativa. 

3. Resultados 

a) Recolección de los datos 

La investigación de corte cualitativo tiene como 

técnica el Focus Group que reúne a un grupo de 

participantes, en el cual se exponen opiniones de 

manera más abierta para un análisis de la 

experiencia vivida en el proyecto del Quiosco. La 

aplicación de dicha técnica aconteció en la Casita 

cultural; un espacio familiar; donde se desarrollan 

diversas actividades del Prominnats, dentro de un 

entorno ameno entre el grupo de los niños, niñas y 

adolescentes y las colaboradoras del quiosco para 

así poder obtener resultados objetivos. 
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Este encuentro se inició con una conversación 

natural donde hubo la participación de cada uno de 

los integrantes del equipo del quiosco aportando 

sus ideas en relación con el tema de las experiencias 

vividas por ellos(as) en las actividades del quiosco. 

Por otro lado, dentro del Focus Group se realizaron 

6 preguntas abiertas a los niños, niñas y 

adolescentes para conocer el motivo de su 

participación y cómo se sienten dentro del quiosco 

como participantes de este proyecto. Este método 

también se aplicó a los docentes y autoridades de la 

institución educativa para conocer su punto de vista 

con relación a la participación de los niños, niñas y 

adolescentes en el quiosco. Por último, se empleó 

una guía de entrevista semi estructurada para 

obtener la recolección de datos de una forma más 

personal. La técnica de entrevista semi 

estructurada fue aplicada a los padres, madres y/o 

apoderados con el objetivo recabar una 

información más singular.  

b) Análisis de los datos 

La investigación contempló un grupo de estudio de 

15 niños, niñas y adolescentes que participan en el 

proyecto del quiosco del programa Prominnats, la 

duración de este estudio fue de un mes, 

utilizándose técnicas cualitativas como focus group 

y entrevistas semiestructuradas. 

Los pasos utilizados para validar los resultados de la 

investigación, se realizó de manera objetiva, debido 

a que se procedió a grabar de manera consensuada 

las dos técnicas mencionadas anteriormente, con el 

objetivo de transcribir de forma literal y precisa la 

información recabada. Acto seguido, se sistematizó 

y analizó cada palabra y/o testimonio clave 

subrayando lo más relevante para luego ser 

procesados en Excel, lo cual nos permitió organizar 

la información y poder sistematizar los principales 

hallazgos. 

Dentro del estudio en base a los datos obtenidos, 

podemos colegir que efectivamente la experiencia 

del quiosco aporta de forma positiva y significativa 

en el proceso formativo de los niños, niñas y 

adolescentes debido a que aprendieron a trabajar 

en equipo, la importancia del consumo saludable, 

las relaciones interpersonales entre sus pares, los 

docentes y hasta familiares, además el proyecto 

desarrolló conocimientos sobre la economía 

solidaria, el manejo responsable del dinero y 

reforzó sus habilidades matemáticas. Como se 

mencionó anteriormente las técnicas aplicadas 

dentro de este estudio son netamente cualitativas 

y están elaboradas de forma correcta con el 

lenguaje adecuado y pertinente para cada 

población. 

c) Presentación de los datos 

Entre los resultados obtenidos cabe mencionar que 

para los miembros del quiosco existió la motivación 

de participar, principalmente por el servicio social y 

la necesidad de apoyo solidario para con su familia, 

así como la adquisición de conocimientos 

económicos, como el precio justo que es algo que 

no se perciben en muchos de los establecimientos 

de consumo; significando de gran utilidad para la 

condición de personas que se van forjando dentro 

del espacio del quiosco. Otro punto, es el correcto 

consumo, es decir una alimentación apropiada, con 

productos saludables que estén en buen estado 

para sus compañeros, proponiendo un cuidado y 

bienestar de quiénes consumen en el quiosco.  

Con respecto a los nuevos conocimientos 

adquiridos por los niños, niñas y adolescentes al 
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participar en el quiosco, para siete niños y niñas fue 

el trabajo en equipo, acá se rescata el trabajo 

colectivo infantil que se maneja dentro del espacio; 

así mismo, se refuerza los aprendizajes contraídos 

en sus hogares con respecto al manejo de un 

quiosco, porqué en casa muchos de sus padres 

tienen una pequeña bodega, en la cual los hijos 

apoyan en la atención de éstos y que se ve 

fortalecida dentro del proyecto. A veces, muchos 

de los padres no pueden fortalecer de manera 

directa las competencias del quiosco, lo hacen de 

forma indirecta, la cual se refleja mediante la 

libertad horaria de participar en reuniones o 

jornadas de limpieza que se realizan fuera del 

horario de clase, alistarlos más temprano para que 

cumplan con sus turnos puntualmente, entre otras.  

Los niños, niñas y adolescentes dentro de focus 

group emitieron ciertas frases, en la cual describen 

su experiencia en el quiosco, indicando lo siguiente: 

“Me siento orgullosa de mí misma”.  

(Jazmín, 11 años) 

“Me siento muy bien trabajando junto con 

mis compañeros”. (Rodrigo, 12 años) 

“Me siento feliz porque estoy trabajando”. 

(Josué, 10 años) 

“Aprendiendo mucho”. (Xiomara, 10 años) 

Al consultarles, cuál sería el destino de su dinero 

una vez que lo recibirán. Muchos de ellos(as) 

mencionaron que desean poder contribuir en el 

hogar, considerándose como un apoyo importante 

para la canasta básica familiar; del mismo modo 

ahorrar para poder cubrir sus gastos académicos a 

futuro. Por otro lado, mencionaron que deseaban 

cumplir necesidades mediatas como la compra de 

dispositivos electrónicos como celulares, tablets y 

laptops; otros, el cuidado y atención de sus 

mascotas. 

Otro punto abarcado con la población objetivo, fue 

la interpretación desde ellos(as) su sentir dentro de 

la experiencia del quiosco, entre las respuestas que 

se obtuvieron fue la percepción de los Niños, niñas 

y adolescentes como una aprendizaje constante en 

lo académico, haciendo referencia a las 

matemáticas, pero también lo relacionaron con su 

desarrollo integral, la cual hace referencia a la 

atención y relación que establecen con los 

miembros del quiosco y a sus compañeros que 

acceden al servicio, así mismo el trabajo en equipo, 

la toma de decisiones en colectivo. Por ello, se 

considera importante replicar este tipo de vivencias 

en los demás colegios. 

“… a no tener miedo a expresarme, trabajar en equipo, 

cómo entregar el producto, el trato con los clientes…” 

(jazmín de 11 años) 

Es importante resaltar para fines de esta 

investigación, conocer la perspectiva que tienen los 

padres, madres y/o apoderados sobre la 

experiencia de sus hijos, hijas, nietos, nietas o 

apoderados que participan en el quiosco, por lo que 

la entrevista semiestructurada aplicada tuvo los 

siguientes resultados. La primera se basó en que la 

mayoría de los miembros del quiosco cuentan con 

una buena comunicación entre sus apoderados, por 

ello se coligue que existió la facilidad de 

comunicarles que deseaban ser parte del quiosco, 

ya que después de dos años de confinamiento no 

habían tenido la oportunidad de poder participar en 

este espacio cuando se encontraban en 4to, y 5to 

de primaria. Este es el caso de los 9 niños, niñas y 
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adolescentes que se encuentran actualmente 

cursando el 6to grado de primaria de las secciones 

A y B de la I.E 7245 San José Obrero. 

“Desde que ella ha estado en el colegio 

siempre ha querido participar en el quiosco, 

pero no podía porque todavía era pequeña. 

Y ya este año que se empezó la 

presencialidad me dijo que se había inscrito 

y vino contenta.” (Abuelita de Xiomi) 

 

La razón por la cual aceptan que sus hijos, hijas, 

nietos, nietas y/o apoderados sean parte de este 

trabajo colectivo infantil que es el quiosco, es 

porque perciben que existe un aprendizaje, no solo 

académico, donde se refuerza los conocimientos 

escolares, sino también, social, emocional y 

humano, los cuales desarrolla sus demás 

capacidades, como las de interrelacionarse con sus 

compañeros y compañeras, consiguiendo una 

mayor comunicación con sus pares. Otros de los 

argumentos que mencionaron fue de la confianza 

que se tiene con las colaboradoras y el espacio de la 

Casita Cultural cómo sinónimo de seguridad para 

con los niños, niñas y adolescentes. 

 

“Mayormente porque tengo comunicación 

con ustedes, entonces sé que está seguro en 

ese lugar”. (Mamá de Josué) 

“La verdad es que al principio yo no quise, 

porque iba a estar hasta tarde ahí; pero mi 

hija me convenció diciendo que ahí iba a 

aprender más de matemática con el vuelto 

y sabiendo a contar”. (Mamá de Eloisa) 

 

Esta percepción del espacio, como segura, se debe 

a que este lugar es dirigido, administrado y 

coordinado por los mismos niños, niñas y 

adolescentes en compañía de colaboradoras de 

Ifejant; distinguiéndose al espacio del colegio que 

quiénes dirigen son las autoridades como los 

directores y subdirectores, los docentes en sus 

aulas, entre otros; y esto no genera una atmósfera 

de pertenencia. Cómo sí se percibe en la Casita 

Cultural, que lo entienden como un lugar de 

defensa e invulnerabilidad. 

Más de la mitad indicaron que consideran esta 

experiencia como positiva, ya que lo relacionan con 

una mirada de salir “adelante”, vinculando la 

prosperidad con el querer y saber emprender, algo 

para los padres, madres y/o apoderados de la 

población objetivo consideren como importante; 

para que en un futuro los niños, niñas y 

adolescentes puedan iniciar sus propios negocios. 

“Es positivo, porque al estar en el quiosco 

sus habilidades se están ampliando para 

que en un futuro si desea tener su negocio 

ella ya va a saber cómo llevarlo, las cuentas, 

los productos y las necesidades” (Mamá de 

Valentina) 

“Es una cosa positiva, porque les enseña a 

los niños a emprender, que es un negocio, 

para que puedan salir adelante y que no se 

queden atrás, como otras personas que nos 

quedamos atrás y no salimos adelante.” 

(Mamá de Josué) 

 

La correlación de la experiencia del quiosco con el 

proceso formativo y el reforzamiento que se brinda 

en los hogares de los integrantes del quiosco se 

encuentra interrumpida por el escaso tiempo que 

cuentan los padres, madres y/o apoderados para 

poder compartir con sus integrantes del hogar, sin 
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embargo, cuando se da el momento los y las 

alientan para que continúen con su compromiso y 

responsabilidad que tienen con sus compañeros y 

compañeras del quiosco.  

“Se refuerza aquí en la tienda de la casa, 

como que todo lo que aprendió lo réplica 

acá”. (Mamá de Jeremy) 

“Yo llego muy tarde y ya el tiempo no me da, 

los encuentre dormidos, ya no puedo 

conversar mucho con ellos”. (Mamá de 

Eloisa y Carlos) 

“Muy poco, por el tiempo y las cosas que hay 

que hacer en casa”. (Mamá de Lesli) 

 

A nivel institucional, la directora del plantel destaca 

la importancia de la participación de los(as) 

estudiantes en el quiosco, porque este 

involucramiento por parte de ellos(as) les permite 

desarrollarse de forma integral, sobre todo 

autónomamente, reflejando sus capacidades. Por 

su parte, los docentes mencionan que vivir este tipo 

de situaciones es importante para los niños, niñas y 

adolescentes, ya que fomenta competencias que 

son reforzadas por los profesores dentro del curso 

de matemáticas, por ejemplo, cuánto dar de vuelto, 

cuál es el precio justo para poder lograr alguna 

ganancia y sus estrategias para los combos. 

Consideran que se acrecienta y se refuerza lo que 

aprenden en las aulas con lo que realizan en el 

quiosco; análogamente se va formando la 

personalidad de cada niño, niña y adolescente. 

“Yo mismo he visto si saben dar vuelto, en 

varias ocasiones a propósito les he dado de 

menos, para ver si se dan cuenta o me dicen 

algo; y ellos me reclaman de que falta, 

entonces me doy cuenta de que saben contar 

bien”. (Profesor de 5to de primaria) 

 

Inclusive, observan que este tipo de experiencia 

abarca la parte socioemocional, ya que perciben el 

dinero de una forma más madura, así como el valor 

de la responsabilidad y compromiso con sus 

compañeros, una muestra de ello es la puntualidad 

de los niños, niñas y adolescentes en sus turnos y si 

se registra la inasistencia de algún compañero se 

organizan para reemplazarlo. Así mismo, ellos ya 

conocen sus funciones y responsabilidades del 

quiosco, uno se va a caja, otro a la cocina y los demás 

a despachar. También cuando se genera un 

desorden fuera del quiosco, por los usuarios, los 

niños, niñas y adolescentes buscan ordenar a sus 

compañeros. Así demuestran que se encuentran 

bien organizados y respetan sus propios acuerdos 

que han generado ellos y ellas mismas. 

“Yo un día me fui por la recepción del 

producto y no me atendieron me dijeron 

miss es por el otro lado en la caja”. 

(Profesora de inicial) 

“...para mí, basta con observar a los niños 

cuándo están atendiendo en el quiosco, su 

cara de felicidad y los cuidados que tienen 

dentro del quiosco, como la higiene, cuándo 

se desinfectan la mano y están bien 

organizados, donde hay un espacio para 

recibir el ticket y otro para que le puedan 

entregar los alimentos.” (Directora María) 

 

 En cuanto a situaciones ajenas al quiosco, 

podemos afirmar que en base al quiosco se detectó 

diversos casos y problemáticas que suceden dentro 

de la institución educativa con relación al 
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alumnado, denotando la importancia que conllevan 

estos espacios llamados extracurriculares. 

4. Conclusiones 

 

4.1 Aparte del tema monetario, el quiosco viene 

cumpliendo un rol social con los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores, ya que, durante el 

proceso, muchos de los miembros del quiosco 

desarrollan habilidades comunicativas y 

sociales como la atención al público, la 

organización, la empatía con sus compañeros y 

la honestidad al entregar el vuelto completo, 

entre otros. Esto se ve reflejado en la consulta 

sobre qué harían con sus ganancias una vez 

culminada la experiencia a fin de año; la 

mayoría de las respuestas no se basó en el ser 

individual, sino en sus familias, o incluso 

mencionaron que destinarían el dinero a la 

atención o compra de productos para sus 

mascotas. 

4.2 Si bien el reforzamiento de este proceso 

formativo no es alentado de manera directa 

por los padres, madres y/o tutores debido al 

escaso tiempo con el que cuentan, sí se visibiliza 

un compromiso indirecto al apoyar y animar a 

sus hijos con los acuerdos asumidos, como 

participar de las reuniones semanales fuera del 

horario de clases, alistar a sus hijos e hijas un 

poco más temprano para que puedan llegar a 

sus turnos, así como facilitar los permisos para 

que asistan a las jornadas de limpieza fuera del 

régimen escolar. 

4.3 Se puede inferir, dentro de la labor que el 

quiosco está desarrollando, el sentido cívico de 

sus miembros, lo cual se vincula al proceso 

formativo de los mismos, no solo como 

estudiantes sino como futuros ciudadanos de 

nuestro país. Los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores han interiorizado la 

responsabilidad, y muy pocas veces se ha 

tenido que lidiar con la pérdida o hurto de 

dinero, porque valoran la confianza que les 

brindan sus compañeros de equipo y la 

colaboradora que los acompaña. 

4.4 Dentro de esta experiencia se promueve el 

sentido de organización, ya que tienen que los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores deben 

planificar y generar acuerdos con sus pares.  

4.5 Prominnats, como organización, da un valor 

agregado a los miembros del quiosco al 

promover la cooperación y el trabajo en equipo, 

este aporte es fundamental dentro de esta 

experiencia. 

4.6  A muchos de los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores dentro del quiosco les ha costado 

tomar en cuenta las opiniones de sus demás 

compañeros y validarlas como aportes que 

resulten en un servicio útil dentro de esta 

experiencia y al mismo tiempo sean 

productivos. 

4.7 A nivel institucional, se rescatan del proyecto la 

autonomía y corresponsabilidad que están 

teniendo los miembros del quiosco, ya que no 

solo se enfocan en las ganancias, sino también 

en cuán saludables son esos productos para su 

comunidad escolar o cuánto contamina el 

quiosco con las envolturas de sus productos, 

para lo cual han generado campañas hacia la 

reducción del plástico.  

4.8 Hay docentes que perciben el quiosco como 

una pérdida de tiempo y distracción de los 

estudiantes que pertenecen a este. 
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4.9 La experiencia del quiosco favorece de forma 

significativa el desarrollo del proceso 

formativo, ya que los miembros del equipo no 

solo se enfocan en lo monetario del quiosco, 

sino también en el medio ambiente y la salud 

dentro de su comunidad escolar.  

4.10 Es un desafío poder interiorizar y 

desarrollar el enfoque de economía social 

solidaria dentro del quiosco, consideramos que 

poco a poco los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores se están formando como 

ciudadanos que piensan en el colectivo la 

mayor parte del tiempo antes que satisfacerse 

ellos mismos. 
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coop/documents/publication/wcms_5

46400.pdf  

Video musical “Abriendo caminos” compartido por 

los autores. 

https://www.youtube.com/watch?v=ImX1AalXJbc 
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Autora: Fabiola Yetzebal Angeles García. 

(Licenciada en trabajo social por la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Maestra en 

Desarrollo social por la ACANITS-México, 

Coordinadora de proyectos interinstitucionales de 

la REETSJ.) correo yetzebal@gmail.com  

 

Resumen: A través de la entrevista a la académica 

Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo se van 

delineando las líneas de investigación y sus retos a 

través de propia experiencia en este ámbito, del 

mismo modo se muestran algunos instrumentos 

para el análisis familiar en trabajo social.  

Palabras claves: trabajo social, innovación social, 

disciplina, práctica. 

Introducción 

La Red de Estudiantes y Egresados de Trabajo Social 

en Jalisco (REETSJ) presenta una entrevista con su 

directora general, la maestra Guadalupe Ávila 

Cedillo.  

Así mismo focalizamos la escritura en trabajo social 

como fuente de innovación y crecimiento para la 

disciplina. 

Ávila, es Licenciada en Trabajo Social con mención 

sobresaliente por el Centro Universitario UTEG y 

Maestra en Desarrollo Social por la Academia 

Nacional de Investigación en Trabajo Social, A.C.-

ACANITS. Desde 2012, está involucrada en la 

práctica institucional, pasando por el Consejo 

Estatal contra las Adicciones en Jalisco, el Hospital 

Psiquiátrico San Juan de Dios y el Instituto INCEEP. 

En 2015 participó como embajadora de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 

marco del proyecto MyWorld Jalisco, la encuesta 

global de las Naciones Unidas para un mundo 

mejor. En 2021, impartió la materia de investigación 

cualitativa en salud en la Escuela de Enfermería del 

IMSS-Jalisco.Se desempeña como trabajadora 

social en el Instituto Mexicano del Seguro Social-

IMSS (Jalisco).  

Ha impartido 17 asignaturas en la Licenciatura en 

Trabajo Social, es consultora y asesora 

independiente en proyectos de intervención, 

mailto:yetzebal@gmail.com
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educación y capacitación. Sus trabajos de 

investigación han sido publicados en la Revista de 

Trabajo Social de la Universidad del Pacífico en 

Chile, así como en Bolivia, Perú, Argentina y México. 

Ha participado como profesora invitada en la 

Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, la 

Universidad de Guanajuato, el Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco, entre 

otros. Es Directora-Fundadora de la Red de 

Estudiantes y Egresados de Trabajo Social en Jalisco 

(REETSJ), Editora de Caleidoscopio Revista Digital 

de Trabajo Social. 

Es autora de más de 15 artículos especializados en 

Trabajo Social, los cuales cuentan con un índice h e 

i10-index, así como de los libros "Tópicos Centrales 

en Trabajo Social, Vol. 1 (2018)", "Volumen 2 

(2020)", "El Trabajo Social Disruptivo: Un Enfoque 

Innovador (2020)" y "Tramas y Umbrales del Trabajo 

Social en Salud (2023)".La mayoría de los textos de 

Guadalupe Ávila están publicados en la revista 

Margen de Trabajo Social y Ciencias Sociales 

https://www.margen.org/ y también en su perfil de 

Google Académico 

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0

%2C5&q=guadalupe+jacqueline+avila+cedillo&oq=

g . 

¿Desde cuándo empezó a escribir y qué la inspiró? 

Desde 2013, en la materia de investigación social de 

la licenciatura, me llamó mucho la atención el 

proceso de creación de nuevos conocimientos. 

Observé cómo el trabajo social se nutría de los 

saberes teóricos de la filosofía, sociología, 

psicología y derecho. Empecé a escribir artículos y 

ensayos como parte de las tareas de cada 

asignatura y noté que era algo que me gustaba 

mucho. Fui enviando textos y ensayos a revistas de 

diversas universidades; muchos de los cuales 

fueron rechazados; sin embargo, fui puliendo mi 

técnica y encontrando mi estilo. El primer artículo 

que publiqué fue en el blog de estudiantes del 

Instituto Profesional de Chile-IPCHILE en marzo de 

2014, acerca de métodos alternos en solución de 

conflictos, ya que cursaba un diplomado en ese 

tema. A partir de allí, un grupo académico junto 

conmigo decidimos crear nuestra propia revista, 

que nació en 2015 bajo el nombre de 

'CALEIDOSCOPIO, Revista de Trabajo Social'. Este 

espacio se convirtió en un foro de creación para 

estudiantes y profesionales; algunos tomaron el 

reto de escribir por primera vez. Además, tuvimos 

participaciones internacionales de colegas de 

Argentina, Chile, Colombia, España, Angola, entre 

otros. 

¿Qué aportes tienen sus libros para el 

posicionamiento e innovación en la disciplina de 

trabajo social? 

Mis investigaciones son de corte bibliográfico y 

documental, donde se recopilan diversas 

precisiones y aportes teóricos para crear nuevos 

saberes relacionados con la práctica institucional. 

Mi escritura se ha destacado por ser digerible a 

través de sus mapas conceptuales, cuadros 

comparativos y gráficas, que permiten un 

aprendizaje integral. También hemos creado 

algunos instrumentos de análisis, como el Esquema 

Integral de Análisis Familiar (ESIAFAM) [Anexo 1] y 

la Matriz de Acción Social desde el Ciclo Vital 

Familiar [Anexo 2], que se utilizan en los 

diagnósticos e informes de los trabajadores sociales 

en el ámbito de la salud y otros campos de acción. 

Detallo algunos: 

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=guadalupe+jacqueline+avila+cedillo&oq=g
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=guadalupe+jacqueline+avila+cedillo&oq=g
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=guadalupe+jacqueline+avila+cedillo&oq=g
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"Tópicos Centrales en Trabajo Social, Vol. 1 (2018)": 

Es una obra que prologa la Maestra María del 

Carmen Mendoza Rangel, uno de los pilares del 

trabajo social mexicano. En ella se delinean un 

conjunto de elementos teóricos, técnicos e 

instrumentales que requerimos en la profesión, sin 

olvidar las posturas epistemológicas, los enfoques y 

el contexto social. 

"Tópicos Centrales en Trabajo Social, Vol. 2 (2020)": 

En esta ocasión, el prólogo es escrito desde 

Argentina por el Dr. Alfredo Carballeda, uno de los 

teóricos contemporáneos de las ciencias sociales y 

editor de la revista Margen. Él señala: "El aporte que 

la autora nos acerca se vincula fuertemente en el 

campo del hacer con la posibilidad de llevar 

adelante intervenciones en lo social, fundadas en 

intensos diálogos epistemológicos que son 

relacionados con sus posibles conceptualizaciones. 

El presente texto es una invitación a recorrerlo, 

aprovechando cada párrafo, aporte y afirmaciones, 

siempre desde una perspectiva crítica, centrada en 

América Latina." 

"El Trabajo Social Disruptivo: Un Enfoque 

Innovador": Es una obra que integra los saberes 

sociales y las tecnologías de la información y 

comunicación, enmarcada en la teoría de la aldea 

global. 

"Tramas y Umbrales del Trabajo Social en Salud 

(2023)": Con prólogo de la Maestra Fabiola Yetzebal 

Ángeles García, Coordinadora de Programas de 

Segundo Nivel de Atención del Instituto Mexicano 

del Seguro Social. Ella, desde sus 20 años de 

experiencia en el campo de la salud y labor 

comunitaria, complementa estratégicamente la 

obra y refiere: "La autora aborda el desarrollo del 

trabajo social desde sus inicios hasta el trabajo 

social contemporáneo, enfocándose en el ámbito 

de la salud. Además, sienta las bases para poder 

crear nuevas concepciones de intervención." 

¿Qué otros proyectos vinculados al 

posicionamiento de la profesión y la innovación 

social han desarrollado? 

En el año 2014, a través de la Asociación 

Corporativa de Fundaciones en Jalisco, se lanzó el 

proyecto "MyWorld Jalisco", que constituyó una 

encuesta de las Naciones Unidas para un mundo 

mejor. Mediante este proyecto, se trabajó en 

diversas comunidades y colonias utilizando 

encuestas y acercamiento con la ciudadanía. Los 

resultados de este esfuerzo fueron compilados en 

el libro "Nosotros, las y los Jaliscienses", publicado 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

En el año 2015, participé en el documental "Cruce 

de Miradas de la Asistencia al Desarrollo Social", 

que ganó el Premio Juan I. Menchaca "Una Mirada a 

través de Tus Sentidos", organizado por el Instituto 

Jalisciense de Asistencia Social. Fue una experiencia 

sumamente gratificante. Al ser la única mujer, la 

más joven y la única trabajadora social involucrada 

en el proyecto, pude ofrecer una perspectiva única 

centrada en las necesidades y desigualdades 

sociales del estado de Jalisco. A través de la historia 

de Oswald Márquez, el protagonista del video, se 

plasman las dificultades a las que se enfrenta una 

persona con discapacidad visual. Puede ver el 

documental en 

https://www.youtube.com/watch?v=XDGSCPFqlqo

&t=70s  

Además, he mantenido un camino constante en la 

investigación y creación en ciencias sociales. Esto se 

https://www.youtube.com/watch?v=XDGSCPFqlqo&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=XDGSCPFqlqo&t=70s
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ha logrado a través de la capacitación tanto 

presencial como a distancia, así como la divulgación 

científica de artículos y libros. Estos últimos han 

tenido un impacto positivo en estudiantes de 

trabajo social, egresados y profesionales en acción, 

en diversas instituciones de México y 

Latinoamérica. 

En sus libros, ¿utiliza algún enfoque metodológico 

específico que considere particularmente efectivo 

para abordar temas sociales en el trabajo social? 

¿Podría explicar por qué eligió este enfoque? 

Mis libros son producto de investigaciones de corte 

bibliográfico o documental esta es ‘‘una serie de 

métodos y técnicas de búsqueda, 

procesamiento y almacenamiento de la 

información contenida en los documentos, en 

primera instancia, y la presentación 

sistemática, coherente y suficientemente 

argumentada de nueva información en un 

documento científico’’(Tancara,1993) la cual 

permite ordenar la información de un tema 

determinado, nutrir las perspectivas de diversos 

autores , refutarlas y/o complementarlas según sea 

el caso.  

¿Podría compartir algún caso o experiencia donde 

sienta que su escritura ha tenido un impacto 

significativo, ya sea en la práctica del trabajo social, 

en políticas públicas o en el cambio social? 

En la práctica del trabajo social mis libros han sido 

bibliografía básica para estudiantes de licenciatura 

en trabajo social de la Universidad de Guadalajara  

(México) la universidad Nacional autónoma de 

México, la corporación universitaria 

UNICOMFACAUCA (Colombia), así mismo han 

sentado las bases como fundamentos para la 

defensa de tesis, tesinas, y proyectos de 

investigación en ciencias sociales, en el ámbito 

institucional los artículos referentes al diagnóstico 

social y la visión instrumental del trabajo social han 

permitido mejorar los estudios de casos en 

instituciones de salud, asistencia social, y jurídicas. 

Finalmente, y mirando hacia el futuro, ¿cómo ve el 

papel de la escritura en el posicionamiento e 

innovación para el Trabajo Social? ¿Qué retos 

enfrenta? 

La escritura en el trabajo social es un tema que se 

nutre con el paso del tiempo y también se ha 

fortalecido a través de la creación de diversas 

revistas especializadas en trabajo social lo que 

permite contar con bibliografía actual acerca de la 

disciplina , sin embargo nos queda la tarea latente 

de generar sistematización de la practica en los 

diversos campos de acción lo que permitirá 

vislumbrar nuevos modelos de intervención social, 

instrumentos y metodologías para atención de 

casos específicos de vulneración social, lo que 

permitirá posicionar nuestra profesión como 

estratégica en los problemas sociales del mundo 

globalizado.  

Anexos 

Esquema Integral de Análisis Familiar (ESIAFAM). 

Ver en detalle en el siguiente artículo: Ávila, G. 

(2018) Abordajes instrumentales para el estudio y 

análisis de la familia en Trabajo Social, en Revista 

Margen de Trabajo Social y Ciencias Sociales-

Argentina (ISSN 0327-7585). N°.90, Septiembre 

2018. En 

http://www.margen.org/suscri/margen90/avila_90

.pdf 

http://www.margen.org/suscri/margen90/avila_90.pdf
http://www.margen.org/suscri/margen90/avila_90.pdf
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Matriz de Acción Social desde el Ciclo Vital 

Familiar.: Ver en detalle en el siguiente articulo 

Ávila, G. (2021) Diagnóstico social en trabajo social: 

conceptos clave y metodología para su 

elaboración, en Revista Margen de Trabajo Social y 

Ciencias Sociales-Argentina (ISSN 0327-7585). 

No.100, Marzo 2021. En: 

https://www.margen.org/suscri/margen100/Avila-

100.pdf 

 

 

Libro: Tramas y umbrales del trabajo social en salud (2023) 
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Retrato de una mujer-Lioubov Popova 
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I Encuentro Andino Investigación 
Disciplinar Y Divulgación Científica En Pre 

Y Postgrado De Trabajo Social  

Reseña

Autores: 

Paola Mejía Ospina: Coordinadora Comisión 

Académica 

Carlos Mario Ramírez Rave: Coordinador Comisión 
Académica 

Desarrollo 

Durante los días 25, 26 y 27 de octubre se realizó el 

I Encuentro Andino de Investigación Disciplinar y 

Divulgación Científica en Pre y Postgrado de 

Trabajo Social, este encuentro tuvo una gran 

acogida con un promedio de asistencia virtual de 

174 personas y 50 personas de manera presencial 

en el CELATS. Este encuentro se deriva de las 

estrategias establecidas por el colectivo Andino de 

Trabajo Social, espacio de confluencia de actores 

institucionales interesados en el fortalecimiento 

disciplinar e investigativo, en coherencia con los 

elementos de la Cultura  de los cinco países de la 

región (Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, 

Bolivia), los cuales quedaron plasmados en el Plan 

Quinquenal Andino, realizado en el Marco del VI 

Seminario Regional Andino a mediados del 2022  y  

previo al XXIII Seminario Latinoamericano y del 

Caribe de Escuelas de Trabajo Social SLEITS. 

 

El Encuentro en coherencia con las estrategias del 

Plan Quinquenal,  tuvo tres momentos, el primero 

estuvo destinado a la caracterización de los grupos 

y semilleros de investigación, los comités 

editoriales -  comités científicos y los programas de 

formación posgradual, el segundo momento 

estuvo dirigido a la generación de un espacio de 

socialización y reflexión disciplinar conjunta, lo cual 

se logró a través del encuentro académico en el cual 

se tuvo la participación de cincuenta (50) 

ponencias, tres  (3) paneles con expertos de cada 

uno de los  países de la región,  donde se evidenció 

el estado de los procesos de investigación, las 

publicaciones y la formación posgradual y la 

realización de dos ponencias centrales, la ponencia 

inaugural a cargo de la profesora Ruby  Esperanza 

Gómez Hernández y la ponencia Central del 

segundo día a cargo de la profesora Sonia Brito, 

presidenta de ALAEITS, ambas ponencias 

presentaron un panorama de los retos para los 

procesos de investigación y formación a nivel de la 

región Andina, en coherencia con las reflexiones 

que se han venido construyendo  desde el VI Andino 

y que  han sido cultivadas por el colectivo, donde 
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confluyen representantes de asociaciones 

gremiales y actores académicos con amplios niveles 

de legitimidad en la región por sus aportes 

históricos en la formación y en la gestión gremial; 

Finalmente el tercer  momento consistió en la 

creación de  una red Andina de Investigación en 

Trabajo Social y en el establecimiento de la ruta de 

acción para la dinamización de la misma, desde la 

cual se potenciarán los otros elementos del Plan 

Quinquenal acordado para la Región. 

Paralelo al desarrollo del Encuentro se realizó un 

curso de sistematización de experiencias con los 

asistentes presenciales que estuvieron en el Perú, 

en la sede del CELATS, en Lima, institución de gran 

valor histórico y referente latinoamericano como 

Centro de pensamiento de Trabajo Social, este 

curso fue un espacio de reflexión y potenciación de 

saberes y habilidades para quienes dinamizan 

procesos de cambio social en el contexto Andino. 

Quedan como retos del I Encuentro Andino de 

Investigación Disciplinar y Divulgación Científica en 

Pre y Postgrado de Trabajo Social; la potenciación 

de la Red Andina de Investigación y la generación 

de artículos para ser visibilizados como producto 

del espacio, paralelo a la creación de un libro donde 

queden plasmados los aportes y reflexiones de 

quienes estuvieron presentes en el espacio. 

Hubo un total de 174 participantes contabilizados 

entre estudiantes, profesionales, panelistas y 

ponentes, además de los ponentes invitados.  

 

 

 

 

Cuadro 1: Participantes según países 

 

A continuación, se detallan las ponencias 

presentadas en el Encuentro. 

Ponencias Centrales 

- Políticas de Investigación en los países de la 

región, Impactos en la producción de 

conocimiento en el Trabajo Social – Estructuras 

y dinámicas de los centros, equipos y grupos de 

Investigación (pregrado – posgrado) en 

Ciencias Sociales y Trabajo Social: Ela Pérez Alva 

(Perú), Cecilia Merino (Ecuador), José Ibarra 

Orellanes (Venezuela), Ivonne Luisa Nogales 

Taborga (Bolivia). 

- Interdisciplinariedad y su impacto en la 

investigación en Trabajo Social en la Región 

Andina: Rafael Zambrano Vanegas (Colombia), 

Paola Ximena Mejía Ospina (Ecuador), Ivonne 

Choque Arando (Bolivia), Alejandro 

Cussianovich Villarán (Perú), Jennifer García 

(Venezuela). 

-  Formación y gestión del conocimiento en 

Trabajo Social y Ciencias Sociales: Sonia Brito 

Rodriguez, Presidenta ALAEITS. 

 

 

País Participantes por 

país 

Venezuela 17 

Colombia 7 

Bolivia 28 

Perú 84 

Ecuador 38 

Total 174 
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Eje 1: Investigación en temáticas y problemas 

sociales contemporáneos en Trabajo Social 

 

- Cambios en el subsistema conyugal 

experimentados por hombres cuidadores 

principales de su pareja en tratamiento de 

hemodiálisis, 2019: Cinthya Lorena Soriano 

Bohytron (Perú). 

- Repercusiones sociales del delito de 

feminicidio en los familiares de las víctimas del 

feminicidio: Teresa Maria Viviano Llave (Perú). 

- Pastoreo en niños, niñas y púberes del Centro 

Poblado de Anccapa, Distrito de Acobambilla, 

Huancavelica: Luz María Macha Guerra, Ana 

Maria Manrique Canchari (Perú). 

- Intervención con Agentes Comunitarios. Una 

Práctica Basada en la Evidencia - Shallyni 

Yngrith Escalante Huamaní, Muñoz Tturo, Silvia 

Ayde Medina Gordillo, Sara Yanina (Perú). 

- Práctica Basada en Evidencias en Trabajo Social. 

Aprendizaje desde la formación en Pre-Grado - 

Maestra Sara Yanina Medina Gordillo, Magister 

Cary Juliete Salinas Silva (Perú). 

- Impacto en las Relaciones Intrafamiliares en un 

Colegio desde la Práctica Basada en Evidencia - 

Muñoz Tturo, Silvia Ayde - Medina Gordillo, Sara 

Yanina - Escalante Huamaní, Shallyni Yngrith 

(Perú). 

- Formación inicial y ejercicio profesional de los 

trabajadores sociales - Martha Racines Cabrera 

(Ecuador). 

- Intervención del Trabajo Social desde la 

sistematización de experiencias como una 

vivencia preprofesional - Deysi Gabriela Solano 

Sisalima, Gabriela Carolina Cedillo Chuisaca 

(Ecuador). 

- Pastoreo en niños, niñas y púberes del Centro 

Poblado de Anccapa, Distrito de Acobambilla, 

Huancavelica - Luz María Macha Guerra, Ana 

Maria Manrique Canchari (Perú). 

- La mujer divina, pero sacrificada: una visión en 

el discurso del “Manual de Carreño” - Dory Luz 

González Hernández, Yeraldine Diaz, Ingrid 

Viviana Lara Pinzon (Colombia). 

- Centro de Rehabilitación Qalauma, 

Adolescentes Privados de Libertad: Justicia 

Restaurativa, Derechos y Educación Alternativa 

- Consuelo Flores Gonzáles (Bolivia). 

- Violencia y otras marcas sociales en el 

moldeamiento corporal de las dominadas - 

Maira Sichique Valencia (Ecuador). 

- Responsabilidad social empresarial como 

estrategia de negocios sostenibles y 

responsables - Luis Daniel Orta Alvarado 

(Venezuela). 

- “Pero nací siendo buena; no la bruja”. Factores 

de la violencia intrafamiliar: mujer contra mujer 

- Ana María Castellano Vílchez (Venezuela). 

- Una breve historia sobre cambio social a través 

de la ONG Asoviluz - Argelia Orlenin Castillo 

Carmona (Venezuela). 

- La participación comunitaria a través del Teatro 

del Oprimido, como herramienta 

sensibilizadora sobre la violencia basada en 

género - Cairos Eliot (Venezuela). 

- Educación intercultural para la construcción de 

la identidad en jóvenes afrodescendientes: 

Competencias para el Trabajo Social - Jorge 

Rafael Ramirez (Perú). 

- Maternaje Adolescente: Estudio comparativo a 

nivel mundial - Sandra Urgilés León (Ecuador). 
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- Las parteras, derechos y salud intercultural - 

Luis Fernando Muisin Salazar, Adriana Manuela 

Paz Segovia (Ecuador). 

- Maternidad Adolescente: Estudio comparativo 

a nivel mundial - León Sandra Urgilés, Nancy 

Fernandez Aucañapa (Ecuador). 

- Violencia hacia las mujeres, vulneración y 

flexibilidad de derechos en la problemática 

urbana de la ciudad de El Alto - Georgina Paula 

Maffett Petrick (Bolivia). 

- ODS 6 garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento. La acción 

del trabajo social en clave andina - Rosa Olinda 

Meza Moyano (Perú). 

- Dinámica de la Familia Venezolana 

Transnacional. Programa de Acompañamiento 

desde el Asesoramiento y Desarrollo Humano - 

Flor María Bautista Arteaga (Venezuela). 

- Derechos Humanos: Autonomía, 

Independencia y Participación Comunitaria de 

las Personas Mayores en Perú - Juana Yupanqui 

Silva (Perú). 

- Factores socioculturales asociado a madres e 

hijos recién nacidos con anemia en las zonas 

rurales de las comunidades del alto Cunas-

Chupaca, Perú - Geovana Patricia Rojas Perales 

(Perú). 

- El Trabajo Social y el enfoque de la 

interseccionalidad aplicado al estudio de la 

capacidad de adaptación frente al cambio 

climático. Avances de investigación - Josefa 

Rojas Perez (Perú). 

- Perseverar y no desistir: afrontando el 

retroceso glaciar y sus efectos de 

contaminación de fuentes hídricas en 

comunidades de alta montaña - Jenny Luz 

Menacho Agama (Perú). 

- “Género y derechos humanos” - Teresa de Jesús 

Paredes Ruíz (Ecuador). 

- Reproducción del abuso sexual 

intergeneracional en Familias vulnerables – 

Perú - Cecilia Gladys Aliaga Sandoval (Perú). 

- Intervención en situaciones de violencia de 

género hacia mujeres con discapacidad. 

Estrategias para la detención primaria - Ruth 

Marianela Silva Córdova (Ecuador). 

Eje 2: Formación para la generación y gestión 

del conocimiento en Trabajo Social y Ciencias 

Sociales:  

- Formación de Posgrado: La Maestría Terminal 

de Trabajo Social - Castro Ortega Norah 

(Bolivia). 

- Enseñanza de la Ética en los nuevos escenarios 

formativos del Trabajo Social - Raquel Cuentas 

Ramírez (Perú). 

- Pertinencia académica del programa de 

posgrado en Trabajo Social en Relaciones Socio 

Laborales, en Ecuador - Liliana Monserrath 

Cevallos Moscoso (Ecuador). 

- Pertinencia académica del programa de trabajo 

social de la Universidad de La Guajira en el 

contexto - Cielo Rocío Caicedo Manjarres, 

Erotida Beatríz Mejía Curie (Colombia). 

- Participación de jóvenes en el Trabajo Social: 

Implicancias para vida cívica y social en Perú - 

Mario Jose Vasquez Pauca (Perú). 

- Diseño de un programa orientado a la creación 

de proyectos de vida dirigido a adolescentes 

usuarios de los ambulatorios Ruperto Lugo y 

Nueva Caracas de la coordinación de 

promoción para la salud del eje territorial oeste 

- Marbella Liliana Travieso Moreno (Venezuela). 
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- El otro en trabajo social: existenciales y sentido 

de responsabilidad desde la intersubjetividad 

de la fenomenología social - Eloy Casique Rojas 

(Venezuela). 

- Construyendo puentes: Aprendizaje activo y 

significativo en la disponibilidad de las/los 

estudiantes de trabajo social para la 

investigación formativa - Juana Patricia Hidago 

Euribe (Perú). 

- Balance de la gestión de proyectos con fondos 

como grupos de investigación - Rocio 

Maldonado, Carlos Caceres, Ela Pérez/Estela 

Cardeña (Perú). 

Eje 3: Investigación - intervención/abordaje 

desde los métodos de formación en Trabajo 

Social (métodos, metodologías y/o modelos 

intervención/abordaje) 

- Intervención con Agentes Comunitarios. Una 

Práctica Basada en la Evidencia: Shallyni Yngrith 

Escalante Huamaní, Muñoz Tturo, Silvia, Ayde 

Medina Gordillo, Sara Yanina (Perú). 

- Práctica Basada en Evidencias en Trabajo Social. 

Aprendizaje desde la formación en Pre-Grado: 

Sara Yanina Medina Gordillo, Cary Juliete 

Salinas Silva (Perú). 

- Impacto en las Relaciones Intrafamiliares en un 

Colegio desde la Práctica Basada en Evidencia: 

Muñoz Tturo, Silvia Ayde, Medina Gordillo, Sara 

Yanina, Escalante Huamaní, Shallyni Yngrith 

(Perú). 

- Maternidad Adolescente: Estudio comparativo 

a nivel mundial - León Sandra Urgilés, Nancy 

Fernandez Aucañapa (Ecuador). 

- Violencia hacia las mujeres, vulneración y 

flexibilidad de derechos en la problemática 

urbana de la ciudad de El Alto - Georgina Paula 

Maffett Petrick (Bolivia). 

- ODS 6 garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento. La acción 

del trabajo social en clave andina - Rosa Olinda 

Meza Moyano (Perú). 

- Dinámica de la Familia Venezolana 

Transnacional. Programa de Acompañamiento 

desde el Asesoramiento y Desarrollo Humano - 

Flor María Bautista Arteaga (Venezuela). 

- Derechos Humanos: Autonomía, 

Independencia y Participación Comunitaria de 

las Personas Mayores en Perú - Juana Yupanqui 

Silva (Perú). 

- Factores socioculturales asociado a madres e 

hijos recién nacidos con anemia en las zonas 

rurales de las comunidades del alto Cunas-

Chupaca, Perú - Geovana Patricia Rojas Perales 

(Perú). 

- El Trabajo Social y el enfoque de la 

interseccionalidad aplicado al estudio de la 

capacidad de adaptación frente al cambio 

climático. Avances de investigación - Josefa 

Rojas Perez (Perú). 

- Perseverar y no desistir: afrontando el 

retroceso glaciar y sus efectos de 

contaminación de fuentes hídricas en 

comunidades de alta montaña - Jenny Luz 

Menacho Agama (Perú). 

- “Género y derechos humanos” - Teresa de Jesús 

Paredes Ruíz (Ecuador). 

- Reproducción del abuso sexual 

intergeneracional en Familias vulnerables – 

Perú - Cecilia Gladys Aliaga Sandoval (Perú). 

- Intervención en situaciones de violencia de 

género hacia mujeres con discapacidad. 
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Estrategias para la detención primaria - Ruth 

Marianela Silva Córdova (Ecuador). 

- Tradiciones epistemológicas de acercamiento a 

las ciencias humanas - Yoleida Ramona 

Vásquez, Gladys Zenaida Molina, Nelly 

Valecillos (Venezuela). 

- Avances y Desafíos de la Estrategia “Estamos 

Contigo” en el Territorio de Lima - Ana María 

Patricia Collao Flores, Miriam Xiomara Pacsi 

Urbina (Perú). 

- La comunicación popular en la intervención 

social barrial. El caso de las consultas populares 

por la naturaleza en Ecuador - Andrea Belén 

Tamayo Torres, Grace Irene Merino Jaramill 

(Ecuador). 

- Efectos de un programa conductual dirigido a 

monitores del centro terapéutico Negra 

Hipólita-Zulia para el manejo de conductas 

hetero agresivas - Yuleidi Margelis Sanchez 

Hernandez (Venezuela). 

Eje 4: Realidades post pandemia en los países 

de la Región Andina y nuevos retos para el 

Trabajo Social 

- Política educativa universitaria en Venezuela en 

tiempos de Pandemia. Caso Universidad 

Central de Venezuela: Nazarelys Blanca Acila 

(Venezuela). 

- Habilidades Sociales y su incidencia en la 

procrastinación académica, Puno – 2022: 

Beatriz Vilma Mamani Maron, Shanira Magaly 

Condori Hualpa, Yessica Soledad Aceituno 

Cuno (Perú). 

- La condición humana más allá de las fronteras, 

acompañamiento psicosocial con migrantes 

venezolanos: Alejandro Ramírez y Santiago 

Fonseca (Colombia). 

- Intervención del Trabajador Social 

postpandemia - Yoya Betzabé Flores Pérez 

(Perú). 

- Política educativa universitaria en Venezuela en 

tiempos de Pandemia. Caso Universidad 

Central de Venezuela - Nazarelys Blanca Acila 

(Venezuela). 
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Nota: Participación del CELATS en el I 
Encuentro Andino de investigación 

disciplinar y divulgación científica en pre 
y postgrado de trabajo social  

 

El CELATS ha tenido una participación destacada en 

el Primer Encuentro Andino de Investigación 

Disciplinar y Divulgación Científica en Trabajo Social 

para estudiantes de pre y postgrado, 

desempeñándose no solo como organizador sino 

también contribuyendo con valiosas ponencias. 

Estas presentaciones han sido el resultado del 

esfuerzo y conocimiento de sus asociadas quienes, 

desde sus ámbitos profesionales, han elaborado y 

expuesto sus trabajos para aportar al 

fortalecimiento de la profesión. 

1. El Trabajo Social y el enfoque de la 

interseccionalidad aplicado al estudio de la 

capacidad de adaptación frente al cambio 

climático.  Avances de investigación.  

De la autoría de la Mg. Josefa Rojas Pérez.  Aborda 

el riesgo climático e identifica las amenazas, las 

vulnerabilidades multidimensionales y la capacidad 

adaptativa de los sistemas socio-ecológicos en tres 

ecosistemas de la amazonia peruana, adoptando el 

enfoque de la interseccionalidad. La 

interseccionalidad se refiere a “las formas en que 

diferencias sociales (etnia, clase, género, 

discapacidad) 'se suman' para circunscribir cómo las 

personas se ven a sí mismas y cómo son vistas en el 

medio social, lo que conduce a diversas formas de 

discriminación o privilegio” (Butler, 1997 en 

Nightingale, 2015; Mc Call, 2005; AF,2022). El 

estudio del riesgo se encuentra en la base de la 

teoría del Trabajo Social anclada en la relación de la 

“persona y su entorno” (Amorocho A. et al 2017). Se 

parte de la premisa que la percepción del riesgo no 

es homogénea aun dentro de una unidad social 

(centro poblado, distrito, o comunidad). 

2. Perseverar y no desistir: afrontando el retroceso 

glaciar y sus efectos de contaminación natural de 

fuentes hídricas por drenaje acido de rocas (DAR) 

De la autoría de la Dra. Jenny Menacho Agama. Esta 

ponencia señala que el cambio climático está 

afectando los sistemas hídricos en América Latina, 

particularmente en Perú, a través de fenómenos 

como el drenaje ácido de roca (DAR), que 

contamina el agua con metales pesados e impacta 

en la vegetación, la vida acuática, la vida terrestre 

silvestre, el ganado e incluso a los seres humanos. 

Los objetivos de la investigación fueron conocer las 

estrategias de adaptación de los campesinos frente 

al DAR en las Subcuencas de Quillay en Huaraz y Rio 
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(Perú) y determinar su participación en decisiones 

para una agricultura sostenible. Se encontró que la 

participación comunitaria se enfoca en la 

concertación y abraza un enfoque de derechos (a 

ser informado y consultado). Así también que la 

integración de conocimientos científicos con 

saberes ancestrales aún no se ha sistematizado Se 

requiere un mayor involucramiento de actores 

clave que tienen autoridad en el territorio y un 

enfoque interdisciplinario, donde el trabajo social 

juega un papel fundamental. 

3. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6: 

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 

del agua y el Saneamiento:  la acción del trabajo 

social en clave andina. 

De la autoría de la Lic.  Rosa Meza Moyano. La 

ponencia aborda una reflexión sobre el papel del 

Trabajo Social con relación al ODS 6, que se centra 

en garantizar la disponibilidad y gestión sostenible 

del agua y saneamiento en los cinco países de la 

región andina. Desde su profesión la autora se 

cuestiona ¿Qué viejos y nuevos roles le tocan 

desempeñar a los trabajadores sociales en el 

camino a la dignidad para 2030, donde la pobreza 

sea eliminada, se transformen las vidas y se proteja 

al planeta? Se destacan como desafíos: Ser en el 

2030 la región en la que se conserven y cuiden los 

recursos hídricos, promover la reflexión y el análisis 

de las intervenciones sociales en esta área (los 

conocidos métodos de caso, grupo y comunidad 

son un buen inicio) y motivar la participación activa 

del Trabajo Social a nivel político en la 

materialización del derecho humano al agua y al 

saneamiento.  

4. Repercusiones sociales del delito de feminicidio 

en los familiares de las víctimas del feminicidio 

Ponencia expuesta por la Mg. Teresa María Viviano 

Llave que abordó las repercusiones sociales del 

feminicidio y la afectación en los familiares de las 

víctimas del feminicidio denominadas también en el 

Perú víctimas indirectas. La reflexión analítica se ha 

estructurado en tres categorías: a) El 

reconocimiento social de las víctimas, b) las 

repercusiones sociales basadas en el modelo 

ecológico sistémico y c) las necesidades 

emergentes con relación a los servicios y 

prestaciones sociales con la consiguiente 

implicancia en la política pública en el Perú que 

desde el 2020 cuenta con una Asistencia Económica 

para las víctimas indirectas en orfandad. Se 

reflexionó sobre la cuestión social asociada al 

feminicidio y su vinculación con el objeto del trabajo 

social subrayando la importancia de afianzar la 

prestación económica y servicios para estas 

víctimas. 

Video musical “Yakuta taapantsik” Cuidemos el 

agua del Ministerio del Ambiente. 

https://www.youtube.com/watch?v=xhiFY_2Nt0Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xhiFY_2Nt0Q
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