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Introducción

La educación en contexto 
rural supone un proceso com-
plejo que se caracteriza, si se 
compara con la educación en 
espacios urbanos, por mayores 
problemas, como lo son: eleva-
dos indicadores de vulnerabili-
dad de los estudiantes, bajo 
nivel socioeconómico de la 
población en general y la con-
sideración de ser un territorio 
“residual aun no urbano” 
(Baigorri, 1995). La educación 
rural chilena cuenta con 
270.000 estudiantes, repartidos 

en 3.524 establecimientos esco-
lares a lo largo del país, el 
51,8% asisten a procesos de 
enseñanza en la modalidad 
multigrado (Agencia de Calidad 
de la Educación, 2018), se en-
cuentran alumnos de diferentes 
edades en espacios únicos de 
enseñanza, es decir, en una 
misma sala de clases convergen 
estudiantes de distintos cursos 
y donde tiende a existir solo 
un profesor que dicta los con-
tenidos para todos ellos 
(Agencia de Calidad de la 
Educación, 2016; Canales, 
2005; Vega, 2020).

Esta modalidad afecta no solo 
a los estudiantes, las investiga-
ciones indican que los profeso-
res no reciben una preparación 
especial en su formación docen-
te, que contemple la enseñanza 
multigrado, más aún, sus estu-
dios profesionales no abarcan 
en forma específica la educa-
ción rural y sus características 
(Freire et al., 2021). De esta 
forma, el multigrado permanece 
como estrategia estatal basada 
en criterios puramente económi-
cos, estandarizados, donde el 
subsidio a la matrícula deja a 
las zonas rurales, con menos 

densidad poblacional, sin re-
cursos suficientes para contra-
tar docentes e invertir en una 
infraestructura adecuada 
(Miranda, 2020).

En este punto, la baja matrí-
cula provoca muchas deficien-
cias para estas escuelas. De 
acuerdo con la Agencia de 
Calidad de la Educación 
(2019), la gran mayoría de los 
establecimientos de educación 
rural tienen problemas de in-
fraestructura, entre ellas, filtra-
ciones de aguas lluvia, falta de 
iluminación adecuada, mala 
ventilación y calefacción, 

sultados permiten identificar las medidas, la caracterización, 
las dificultades de implementación y los actores involucrados 
en el mejoramiento y el desarrollo de los espacios educativos 
formales en la ruralidad del país. Se puede constatar que, a 
pesar de las lecciones que impartió el contexto de crisis para 
la continuidad de los procesos educativos, con especial énfa-
sis en los sectores rurales, persiste un tratamiento inadecuado, 
contrario a las necesidades socioterritoriales y estructurales de 
las escuelas rurales, que las marginaliza en el escenario estatal 
sobre educación. La constatación de este déficit de política pú-
blica pertinente a este sector educativo motiva una crítica fun-
damentada que exige un mayor involucramiento del Estado de 
Chile con estas escuelas.

RESUMEN

En Chile, como en el mundo, la pandemia provocada por 
el Covid-19 generó importantes desafíos para la continuidad 
de la educación en contextos inciertos. De acuerdo con estu-
dios previos, la educación rural chilena presentaba indicadores 
que reflejaban un importante déficit de institucionalidad dedi-
cada al mejoramiento y al desarrollo integral de la educación 
impartida en ese tipo de escuelas en todo el país. Esta inves-
tigación analiza la documentación publicada en los sitios web 
de los Ministerios de Educación (MINEDUC) y de Agricultura 
(MINAGRI) de Chile, la cual constituye el corpus textual de la 
política pública, con el fin de identificar las propuestas y las 
medidas impulsadas por la autoridad gubernamental durante 
la crisis sanitaria dirigidas hacia la educación rural. Los re-
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SUMMARY

The results allow for the identification of the measures, their 
characterization, implementation difficulties, and the involved ac-
tors in the improvement and development of formal education-
al spaces in rural areas of the country. It can be observed that, 
despite the lessons learned from the crisis context regarding the 
continuity of educational processes, with a special focus on ru-
ral sectors, there persists an inadequate treatment, contrary to 
the socioterritorial and structural needs of rural schools, which 
marginalizes them within the state's education agenda. The iden-
tification of this deficit in public policy relevant to this educa-
tional sector drives a well-founded critique that demands greater 
involvement from the Chilean State with these schools.

In Chile, as in the rest of the world, the pandemic caused 
by Covid-19 generated significant challenges for the continuity 
of education in uncertain contexts. According to previous stud-
ies, rural education in Chile had pre-pandemic indicators that 
reflected a significant deficit in institutional support for the im-
provement and comprehensive development of education in ru-
ral schools across the country. This research analyzes the doc-
umentation published on the websites of the Ministry of Educa-
tion (MINEDUC) and the Ministry of Agriculture (MINAGRI) 
of Chile, which constitutes the textual corpus of public policy, 
aimed at identifying the proposals and measures promoted by the 
government during the health crisis targeted at rural education. 

dificultad de acceso al agua 
potable como también la dis-
posición de los servicios sani-
tarios que, en muchos casos, 
se encuentran alejados de las 
salas de clases. Entre estas 
falencias preocupa, en forma 
especial, los informes que 
dan cuenta de la presencia de 
contaminantes como el asbes-
to, utilizado en las antiguas 
construcciones, y que conti-
núan siendo parte de las te-
chumbres de las escuelas ru-
rales (Minister io de 
Educación, 2020a).

En la revisión del estado del 
arte en políticas públicas para 
la educación, desde la década 
de 1990, se comprometen con 

los establecimientos educacio-
nales de zonas rurales seña-
lándolos como prioridad para 
fomentar la igualdad de opor-
tunidades para niños y niñas 
de estos sectores (Riquelme y 
Sandoval, 2021). A su vez, el 
Estado de Chile fue adquirien-
do mayor protagonismo en el 
desarrollo de iniciativas que 
pretendieron tener un alto im-
pacto en el ámbito educativo 
rural, con énfasis en el otorga-
miento de mayor f lexibilidad 
al proceso de enseñanza-
aprendizaje en contexto rural. 
Fue así que se presentaron le-
yes especiales, como la 
Subvención Escolar 
Preferencial (SEP) (Muñoz y 

Vásquez, 2021), y los proyec-
tos de integración escolar que, 
aunque su implementación no 
distinguió entre establecimien-
tos educacionales urbanos y 
rurales, se propusieron el éxito 
escolar integral e inclusivo. 

Lo anterior, entendido como 
el dominio de conocimientos y 
saberes cer t if icados por la 
educación escolar (Freire et 
al., 2021; Rodríguez et al., 
2019), con especial alusión al 
desarrollo de la educación ru-
ral, en las que se def inió 
como prioridad la enseñanza 
de acuerdo con las caracterís-
ticas territoriales, con perti-
nencia cultural (Muñoz y 
Vásquez, 2021).

En este contexto administra-
tivo y funcional ocurrió la cri-
sis sanitaria global provocada 
por el Covid-19, que afectó to-
dos los ámbitos de las perso-
nas, incluyendo a la educación, 
interrumpiendo la presenciali-
dad por motivos de prevención 
de contagios.

Con estos antecedentes se 
analizó la pertinencia de las 
políticas públicas creadas en la 
pandemia por COVID-19 para 
las escuelas rurales del país. Se 
consideró la información dispo-
nible en los sitios webs de los 
Ministerios de Educación 
(MINEDUC) y de Agricultura 
(MINAGRI) de Chile y la bi-
bliografía académica referente 
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RESUMO

educação rural. Os resultados permitem identificar as medidas, 
a caracterização, as dificuldades de implementação e os atores 
envolvidos no aprimoramento e desenvolvimento dos espaços 
educativos formais nas áreas rurais do país. Pode-se observar 
que, apesar das lições aprendidas com o contexto de crise para 
a continuidade dos processos educativos, com ênfase especial 
nos setores rurais, persiste um tratamento inadequado, contrá-
rio às necessidades socioterritoriais e estruturais das escolas 
rurais, que as marginaliza dentro da agenda educacional do Es-
tado. A constatação desse déficit de política pública pertinente a 
este setor educacional gera uma crítica fundamentada que exige 
maior envolvimento do Estado chileno com essas escolas.

No Chile, assim como no resto do mundo, a pandemia cau-
sada pela Covid-19 gerou desafios significativos para a con-
tinuidade da educação em contextos incertos. De acordo com 
estudos anteriores, a educação rural no Chile apresentava in-
dicadores pré-pandemia que refletiam um déficit significativo de 
institucionalidade voltada para a melhoria e o desenvolvimento 
integral da educação nas escolas rurais em todo o país. Esta 
pesquisa analisa a documentação publicada nos sites dos Minis-
térios da Educação (MINEDUC) e da Agricultura (MINAGRI) 
do Chile, a qual constitui o corpus textual da política pública, 
com o objetivo de identificar as propostas e as medidas impul-
sionadas pelo governo durante a crise sanitária direcionadas à 
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curriculares, recursos y cono-
cimiento (Doc. 15:49). 
Asimismo, el subtema "ci-
fras" mencionó el ausentismo 
y la deserción escolar como 
grandes problemas persisten-
tes en la educación r u ral , 
cuestión ya difundida por el 
Cent ro de Estudios del 
MINEDUC (2020), que indicó 
que la deserción de estudian-
tes rurales aumentaba en for-
ma especial en edades que 
van desde los 14 hasta los 17 
años, atribuyéndolo al nivel 
escolar que les corresponde a 
los jóvenes comprendidos en 
ese segmento.

Salvo excepciones, en Chile, 
la educación rural está disponi-
ble para alumnos de formación 
básica o primaria. Se descuida 
o no se atiende al segmento 
correspondiente a jóvenes que 
deberían estudiar en estableci-
mientos de educación media o 
secundaria en las zonas donde 
habitan con sus familias. Por 
esta razón, la migración rural-
urbana se presenta como la 
única alternativa para continuar 
su formación educacional. Sin 
embargo, en todas las edades, 
el ausentismo escolar en zonas 
rurales supera el 20%, lo que 
es considerado altamente preo-
cupante (Doc. 10:15).

Otro aspecto que guarda re-
lación con el ausentismo esco-
lar en zonas rurales es la su-
brepresentación de la temática 
“escolaridad de los padres y 
apoderados de estudiantes de 
zonas rurales”. De acuerdo con 
la Agencia de Calidad de la 
Educación (2016), los padres y 
apoderados de establecimientos 

a la temática. Esta investiga-
ción supone que la pasada 
crisis sanitaria hizo retroceder 
la incipiente política nacional 
para el desarrollo de la educa-
ción rural en el país, y pro-
fundizó los problemas para su 
desarrollo. Se admite, también, 
la necesidad de aportar al co-
nocimiento de estos contextos 
educacionales mediante la 
identificación y el análisis de 
la oportunidad y la pertinen-
cia de estas políticas públicas, 
dirigidas a continuar con el 
proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en la ruralidad en medio 
de la crisis.

Por lo tanto, reconocer, des-
cribir y criticar las medidas 
tomadas por las autoridades se 
constituyó en un anhelo de di-
fusión en este trabajo, que se 
desarrolló mediante la búsque-
da y el procesamiento de la 
totalidad de la documentación 
digital oficial dispuesta por el 
MINEDUC y, para el caso de 
los establecimientos rurales, la 
participación de las políticas 
complementarias emanadas 
desde el MINAGRI.

Método

Esta observación científica 
se inscribe en los estudios in-
terpretativos, que atienden de 
mejor forma los objetivos crí-
ticos definidos. Este trabajo se 
construyó mediante un corpus 
textual que incluyó la totali-
dad de los antecedentes biblio-
gráficos y digitales dispuestos 
en los sit ios web del 
MINEDUC y del MINAGRI, 
documentación of icial para 
orientar la política pública en 
materia de educación formal 
durante la pandemia provoca-
da por el COVID-19.

El corte longitudinal para 
recuperar la documentación se 
extendió desde marzo de 2020 
hasta diciembre de 2021; la 
intención fue cubrir todo el 
espacio temporal transcurrido 
en la pandemia. Esto es, desde 
las restricciones más intensas 
adoptadas por la autoridad sa-
nitaria para evitar contagios, 
que llevaron al cierre de escue-
las, y la adopción de otras me-
didas para continuar con los 
procesos de enseñanza-aprendi-
zaje. Entre ellas, la educación a 

distancia, la flexibilización de 
las medidas restrictivas de la 
movilidad de la población y, 
por último, el retorno gradual 
a las clases presenciales en los 
establecimientos educacionales 
de todo el país.

Una vez conformado el cor-
pus textual, se realizó el análi-
sis de contenido temático pro-
puesto por Bardin (1986), pro-
fundizado por Mayring (2000) 
y sistematizado por Cáceres 
(2003), con el fin de obtener 
contenidos y temas presentes 
en los textos alusivos a: carac-
terísticas de las medidas imple-
mentadas, agentes o actores 
involucrados, y dif icultades 
observadas en la implementa-
ción de las medidas propuestas 
para continuar con el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en 
los establecimientos educacio-
nales rurales de todo el país 
(Tabla I).

Por último, para ordenar el 
abundante material para su pos-
terior procesamiento, se utilizó 
el software de análisis cualitati-
vo Nvivo 12, que sistematizó 
las referencias en categorías y 
subcategorías, permitiendo rea-
lizar inferencias, varias de las 
cuales están dispuestas como 
ejemplos en el trabajo.

Resultados

Caracterización de las 
escuelas rurales por las 
políticas públicas de 
educación

La documentación analizada 
describió la situación general 
que afectó a la mayor parte de 

los establecimientos educacio-
nales y coincidió, en gran me-
dida, con las descripciones in-
troductorias de este trabajo. Se 
indicó que, al inicio de la pan-
demia, la mayor parte de los 
establecimientos de educación 
ubicados en zonas rurales del 
país se encontraban bajo de-
pendencia municipal, debido a 
la ausencia de interés por parte 
del sector privado para invertir 
en el sector. La cantidad de 
estudiantes por escuela en un 
sistema de financiamiento que 
subvenciona la matrícula no 
permite que las empresas pri-
vadas obtengan ganancias por 
trabajar con escuelas rurales. 
Además, la Estrategia Nacional 
de Educación Pública 2020-
2028, dada a conocer a inicios 
de la crisis sanitaria global, 
sostiene que cualquier proce-
dencia de inversión debía con-
siderar las particularidades y 
necesidades del contexto rural 
que “(…) una de las mayores 
falencias que afecta a las es-
cuelas públicas se relaciona 
con su infraestructura y equi-
pamiento, con un alto grado de 
deterioro y grave déficit que 
persisten en el área rural (…)” 
(Doc. 1:82).

Adicionalmente, se agregan 
21 referencias alusivas a la 
distancia geográfica de los cen-
tros urbanos como factor re-
ductor de oportunidades de 
mejora de la educación en los 
establecimientos rurales debido, 
entre otros aspectos, a las difi-
cultades para compartir expe-
riencias con otros estableci-
mientos educativos, diferencias 
en las actividades ext ra- 

TABLA I
TEMAS PRESENTES EN LOS TEXTOS

Temas Subtemas
Características de las escuelas Escuelas rurales y políticas públicas

Distancias de los centros urbanos
Ausentismo y deserción escolar

Medidas especiales Medidas intermedias
Acciones ejecutivas

Actores o agentes destinados Externos
De terreno

Dificultades Tecnológicas
Efectividad

Fuente: elaboración propia.
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rurales tienden a tener, en pro-
medio, 9 años de escolaridad. 
En comparación, los de zonas 
urbanas poseen 12. Esto último 
puede impactar en dos aspectos 
fundamentales: a) a menor ni-
vel de estudio, estas personas 
perciben menos ingresos pecu-
niarios, lo que repercute en un 
salario dos veces más bajo que 
sus pares del mundo urbano; b) 
la percepción sobre la educa-
ción que tienen los padres y 
apoderados del sector rural 
puede ser de menor valoración 
en comparación con la activi-
dad laboral. Por esta razón, los 
niños y niñas tienen mayor 
riesgo de ausentarse de la es-
cuela debido a la necesidad de 
mano de obra en la microgana-
dería y en la agricultura de 
subsistencia, situación que se 
intensifica en épocas de siem-
bra y cosecha.

Entre las acciones que se 
establecieron para reducir lo 
descrito, se elaboró un pro-
grama denominado “Escuelas 
Arriba” (MINEDUC, 2020b) 
que, entre sus medidas más 
relevantes, destacan las si-
guientes: para prevenir la de-
serción, se proponen distintas 
acciones y herramientas que 
permitan aler tar temprana-
mente a los establecimientos 
sobre posibles casos de au-
sentismo crónico y, con ello, 
de deserción escolar. Se in-
cluye la creación de un 
Comité de Deserción Escolar, 
la Plataforma Sistema de 
Alerta Temprana (SAT) y la 
implementación de una pági-
na web con material e infor-
mación para el combate a la 
deserción escolar.

Asimismo, otro recurso de 
apoyo para prevenir la deser-
ción es la “Campaña de envío 
de SMS/WhatsApp”, que busca 
contactar, mediante mensajes al 
celular, a aquellos padres, ma-
dres o apoderados cuyos hijos 
o pupilos no se encuentren ma-
triculados en establecimientos 
educacionales. Esta iniciativa 
permite realizar un seguimien-
to y apoyo para facilitar que 
los niños y jóvenes en etapa 
escolar que se encuentran fuera 
del sistema educativo puedan 
acceder a él (Doc. 11:27,31). 
Esta campaña destacó la im-
portancia del estudio y de su 

continuidad como eje central, y 
se llevó a cabo entre marzo y 
abril de 2021.

Lo anterior concuerda con 
las observaciones realizadas 
por Blanco y Carruyo (2022), 
quienes identificaron la rela-
ción entre trabajo agrícola y 
ausentismo escolar; señalaron 
que hay familias en la rurali-
dad que perciben que el tiempo 
se invierte mejor en el trabajo 
que en la escuela. Esto se debe 
a la mayor necesidad de pro-
ducción y, por ende, de ingre-
sos, sumado a las grandes dis-
tancias que deben recorrer los 
niños y las niñas para asistir a 
sus escuelas. Por ejemplo, ni-
ños y niñas de 8 años debían 
caminar más de 5 kilómetros 
para ir a clases en la zona ru-
ral de Lloicura, sur de Chile. 
Estos menores recibieron apor-
tes de privados en forma de 
bicicletas, lo que mejoró signi-
f icativamente el tiempo que 
tardaban en llegar a clases y, 
por consiguiente, su calidad de 
vida escolar (Herrera, 2018).

Por otro lado, Alonqueo et 
al. (2020) describieron el es-
fuerzo realizado diariamente 
por niños y niñas de entre 6 y 
13 años, habitantes de la 
Región de la Araucanía, sur de 
Chile, quienes deben despla-
zarse por más de 3 kilómetros 
para llegar a sus escuelas, sin 
disponer de transporte público. 
Estos son solo algunos ejem-
plos de los muchos estudiantes 
y sus problemas de traslado a 
establecimientos educacionales 
en contextos rurales que se 
distribuyen por la geografía 
del país.

Es importante destacar como 
característica de las familias y, 
por consiguiente, de la pobla-
ción escolar nacional, el proce-
so de cambio importante en su 
constitución, del cual no dan 
cuenta las políticas públicas de 
educación en general ni las 
referidas a las áreas rurales en 
particular. Se trata del fenóme-
no migratorio, que comprende 
un importante f lujo de pobla-
ción extranjera e indígena en 
Chile. En el primer caso, se 
registraron 6.767.004 personas 
solo en 2019 (Servicio Jesuita 
Migrante, 2020).

Al respecto, las escuelas ru-
rales se caracterizan por tener 

una alta concentración de estu-
diantes que son hijos e hijas de 
migrantes y que, además, per-
tenecen a algún pueblo origina-
rio, ya sea nacional o extranje-
ro. Esto resulta especialmente 
destacable en los estableci-
mientos escolares rurales del 
nor te grande del país 
(Alvarado y Zapata, 2020; 
Mondaca et al., 2018; Zapata et 
al., 2018). Asimismo, las cate-
gorías y subcategorías presen-
tes en las políticas públicas de 
educación hacia la ruralidad en 
tiempos de pandemia no per-
miten dar cuenta del cruce de 
rasgos y de características de 
la población escolar rural. De 
hecho, deja este contexto diver-
so y único sin atención en los 
procesos de aprendizaje, lo que 
pone en riesgo el bagaje cultu-
ral e identitario de los estu-
diantes (Williamson, 2003).

Por último, la caracterización 
de los resultados ref leja falta 
de contenidos en los programas 
de estudio y los contenidos que 
se presentan son poco perti-
nentes. Además, se imponen 
elementos culturales, como 
bailes y símbolos propios de 
otras zonas geográficas, princi-
palmente del centro y sur del 
país, al resto de la población 
escolar distribuida en el territo-
rio (Caviedes, 2006; González, 
2004; Zapata et al., 2022).

Medidas especiales para 
enfrentar la crisis sanitaria en 
escuelas rurales

Esta temática se construyó 
con el conjunto de medidas 
implementadas para dar conti-
nuidad al proceso educativo 
formal en establecimientos 
educacionales ubicados en 
zonas rurales, desde abril de 
2020 hasta diciembre de 2021, 
es decir, en tiempo de prohi-
biciones y de rest r icciones 
para concentrar estudiantes de 
forma presencial en los esta-
blecimientos educacionales. 
Dentro de este tema, se iden-
tificó una diversidad de pla-
nes, medidas y propuestas que 
fueron categorizadas de acuer-
do con sus detalles.

De esta forma, se establecie-
ron subcategorías identificadas 
como “medidas intermedias” y 
“acciones ejecutivas”. En las 

primeras, se codificaron aque-
llas acciones con un carácter 
orientativo, incluyendo instan-
cias de diálogo ent re el 
MINEDUC y sus reparticiones 
desconcentradas, como las 
Secretar ías Regionales 
Ministeriales (SEREMI), las 
Direcciones de Educación 
Provinciales, las Escuelas y 
los Liceos. Por su parte, en 
las acciones ejecutivas, se 
agruparon todas aquellas ac-
ciones directas, informativas o 
materiales que se elaboraron o 
fueron entregadas como insu-
mo para la entrega de conteni-
do educativo a los profesores 
y estudiantes.

Entre las primeras acciones, 
sobresale la creación de la 
“Mesa de Educación Rural”, 
como respuesta inmediata a la 
Política Nacional de Desarrollo 
Rural (PNDR), convocada por 
los Ministerios de Educación y 
de Agricultura. En esta instan-
cia, se reunieron más de 50 
representantes relevantes de 
los ámbitos público, privado y 
de la sociedad civil, cuya co-
municación tuvo por objetivo 
discutir y establecer los prin-
cipales desafíos para la conti-
nuidad de la educación rural 
en el contexto de crisis sanita-
ria. Además, esta mesa com-
prometió acciones futuras para 
fortalecer la educación en con-
textos rurales.

Entre las medidas interme-
dias, destacó una emitida des-
de la Unidad de Currículum y 
Evaluación del MINEDUC, 
que se publicó el 15 de mayo 
de 2020. Dicha medida instru-
yó una propuesta de 
“Prior ización Curr icular” 
(MINEDUC, 2020c), corres-
pondiente a un instructivo que 
estableció los contenidos, las 
habilidades y las actitudes pre-
sentes en el currículum nacio-
nal que debían ser trabajadas 
especialmente en un contexto 
de enseñanza o de educación a 
distancia (Doc. 20:14).

En la subcategoría ejecutiva, 
es posible identificar la elabo-
ración de recursos en línea es-
pecialmente pensados para el 
contexto sociosanitario y edu-
cativo. De esta forma, se dis-
pusieron más de 70.000 recur-
sos educativos de aprendizaje 
para niños, niñas y jóvenes, así 
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como material de apoyo para 
docentes y apoderados. Estos 
recursos incluían textos y vi-
deos con instrucción y didácti-
cas para la consulta y la entre-
ga de contenido curricular (dis-
ponibles en el portal apren-
doenlínea.mineduc.cl). Además 
de esto, se sumó la entrega de 
textos impresos a los directivos 
de los establecimientos rurales 
para que estos materiales llega-
ran a los hogares de los estu-
diantes (Doc. 5:29).

Resulta interesante también 
la preparación de contenido 
educativo y su posterior emi-
sión a través de canales de te-
levisión abier ta, como TV 
Educa. Este medio permitió un 
acceso masivo y una cobertura 
nacional, facilitando la entrega 
de materiales gratuitos para 
diversos niveles de enseñanza. 
Las alianzas establecidas por 
el MINEDUC con otras enti-
dades nacionales responsables 
de los medios de comunicación 
hicieron posible t ransmitir, 
desde el comienzo de la pan-
demia en abril de 2020, pro-
gramación dirigida a niños y 
niñas desde pr imero hasta 
cuarto año de enseñanza bási-
ca. En Chile, el año escolar 
comienza en marzo.

Esta estrategia de utilizar los 
medios masivos de comunica-
ción, como la televisión de se-
ñal abierta, benefició notable-
mente al estudiantado de es-
cuelas rurales, cuyo acceso te-
levisivo es considerablemente 
mayor que la conectividad a 
Internet. Las cifras entregadas 
a finales de 2020 posicionaron 
a TV Educa como el cuarto 
canal televisivo más sintoniza-
do entre abril y mayo del mis-
mo año, motivo por el cual se 
extendió su transmisión espe-
cial de contenido hasta finales 
del año 2020 (Avellaneda y 
Elizondo, 2021).

Actores y agentes para las 
escuelas rurales

Esta categoría agrupó las 
referencias sobre quienes parti-
ciparon o debían hacerlo para 
la implementación de las medi-
das propuestas por el Estado 
de Chile para dar continuidad 
a las labores escolares en el 
contexto rural durante el 

escenario pandémico. A su vez, 
se desagregó en “actores exter-
nos” y “actores de terreno”. La 
primera subcategoría hizo men-
ción a los agentes vinculados 
con las medidas intermedias y 
las acciones ejecutivas, cuyo 
lugar de trabajo estaba ubicado 
fuera de la zona rural, es decir, 
en territorio urbano central. 
Desde este ámbito, se facilitó 
el uso de variados medios de 
comunicación para informar a 
los actores de terreno sobre los 
cursos de acción, y viceversa, 
respecto a las problemáticas 
que surgían.

Entre los ejemplos represen-
tativos de estas subcategorías, 
se pueden citar las siguientes 
referencias: 

(…) se inició la implementa-
ción de la Estrategia 
Ministerial de Apoyo Técnico 
(…), con encuentros de aseso-
ría tanto en modalidad directa 
como en red (…). La asesoría 
remota es una actividad de 
apoyo y acompañamiento téc-
nico, cuyo objetivo es conducir 
la ruta de mejora de los equi-
pos de gestión de los estableci-
mientos educacionales y repre-
sentantes de redes educativas. 
Esta actividad se realiza me-
diante la comunicación a través 
de medios tecnológicos no pre-
senciales, tanto sincrónicos 
como asincrónicos. Esta moda-
lidad de apoyo es complemen-
taria a la Asesoría Directa y la 
Asesoría en Red, pero no las 
sustituye, sino que se aplica 
cuando las necesidades del es-
tablecimiento, la realidad local 
o nacional, o los objetivos 
planteados impiden el contacto 
presencial (Doc. 2:17).

En la segunda agrupación, se 
concentran las referencias a los 
actores de terreno, cuyo lugar 
de residencia o trabajo se en-
cuentra en las zonas rurales, 
próximos a los establecimientos 
escolares. Esta subcategoría 
abarca las alusiones a la “co-
munidad escolar”, considerada 
un eslabón comunicacional en-
tre el Estado de Chile y la po-
blación rural en general 
(Núñez et al., 2013). En este 
sentido, las comunidades esco-
lares durante la pandemia no 
solo se incluyeron en las políti-
cas públicas de educación, sino 
que también fueron señaladas 

como instancias de cohesión 
social para las escuelas rurales 
afectadas por la contingencia 
sanitaria. La solidaridad, la 
cultura local, las tradiciones y 
la pertenencia que surgen de 
una comunidad escolar cohe-
sionada (Cepal, 2018) se reco-
nocen en los textos analizados 
como elementos que favorecie-
ron la comunicación armónica 
con los agentes de terreno.

Se destaca especialmente la 
labor de los y las docentes 
rurales debido a sus estrechos 
vínculos con la población rural 
donde desarrollan su labor. Se 
valoró al profesorado rural 
como un agente involucrado en 
las dinámicas sociales y com-
prometido con el bienestar de 
los habitantes, cuyo papel du-
rante la crisis sanitaria contri-
buyó de manera significativa 
al mantenimiento de esta cohe-
sión (Sandoval et al., 2022). 
Entre las referencias destaca-
das para esta subcategoría, 
alusivas a los cr iter ios de 
proximidad geográfica del pro-
fesorado, se menciona:

Los profesores de cada es-
cuela adscrita al programa se 
organizarán de acuerdo con 
criterios de vecindad al interior 
de su comuna, en Microcentros 
(…), en los cuales los docentes 
se reunirán periódicamente 
para reflexionar sobre su que-
hacer profesional, compartir 
experiencias y construir, de 
forma colectiva y cooperativa, 
nuevos modos de enseñar 
(Doc. 8:9).

A diferencia de los atributos 
destacados para los actores de 
terreno, los resultados indica-
ron una mayor referencia a los 
agentes externos que intervi-
nieron a través de indicaciones 
a distancia, forzados por la 
medida restrictiva de movilidad 
impuesta por las autoridades 
sanitarias. En contraste, los 
agentes de terreno fueron am-
pliamente citados y es posible 
observar alusiones a su papel 
fundamental para dar continui-
dad al proceso de enseñanza-
aprendizaje en la ruralidad. Se 
hace especial mención a aque-
llos ubicados en las zonas ru-
rales más apartadas de los cen-
tros urbanos y con mayores 
dificultades de acceso durante 
la etapa crítica de la pandemia. 

Se destacan las referencias que 
realizó el documento N.° 9, 
“Orientaciones Generales para 
la Enseñanza en Escuelas 
Rurales Multigrado”, en las 
alusiones de su página N.° 15 
se señaló:

La escuela rural multigrado 
es, en muchos casos, la única 
conexión que tienen los estu-
diantes y sus familias con el 
mundo que les rodea; es la que 
permite que los estudiantes 
conozcan el mundo. Así los 
más de 26 mil profesores que 
trabajan en este sector educa-
cional, se transforman en per-
sonas trascendentales en la 
vida de los niños, jóvenes y 
adultos. Según datos del 
MINEDUC, el 51,8% de estas 
escuelas ubicadas en zonas 
aisladas y, con pocos habitan-
tes, son establecimientos multi-
grados; es decir, con una ma-
trícula que fluctúa entre uno y 
diez estudiantes, con varios 
cursos en una misma sala. 

De este modo, los profesores 
de establecimientos distantes se 
reunían, según las posibilida-
des tecnológicas disponibles 
(telemática o de forma presen-
cial), en los denominados 
“Microcentros”. Estos espacios 
de colaboración docente permi-
tieron que el profesorado de 
establecimientos rurales se 
congregara. La idea fue com-
partir estrategias para asegurar 
la continuidad de su labor edu-
cativa en este contexto territo-
rial y sociosanitario adverso, 
ya sea mediante material físico 
para la enseñanza o, en los te-
rritorios donde fue posible la 
cobertura de internet, a través 
de comunicaciones en línea 
con el estudiantado.

Cabe mencionar que, dentro 
de las referencias a los agentes 
de terreno, la realización de 
dos encuentros macrozonales 
del territorio sur del país fue 
un hito relevante para el mun-
do de la educación rural. Esto 
se debió a que reunieron a do-
centes y sostenedores de escue-
las rurales con el propósito de 
recoger ideas y aportes desde 
la experiencia, para mejorar la 
enseñanza rural en el contexto 
apremiante que se vivió.

Resulta interesante, además, 
destacar dentro de las acciones 
ejecutivas de agentes externos 
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a la educación, los aportes de 
diversas instituciones públicas 
y privadas. Por ejemplo, la 
Fuerza Aérea de Chile (FACH), 
institución de carácter castren-
se e integrante de la defensa 
nacional, realizó operativos 
especiales para distribuir mate-
riales impresos en estableci-
mientos ubicados en zonas de 
dif ícil acceso geográf ico. 
También se destaca la disposi-
ción de equipos tecnológicos, 
como tabletas y computadoras 
con conexión a internet, por 
parte de reconocidas empresas 
privadas dedicadas al rubro de 
las telecomunicaciones.

Dificultades para la 
implementación de las 
medidas 

Esta temática surgió como 
resultado de la codificación y 
de la oportunidad de estable-
cer dos subtemas en esta línea. 
El primero guarda relación con 
los “problemas tecnológicos en 
la ruralidad” y, el segundo, 
con la “efectividad de las me-
didas” planteadas a través de 
las políticas nacionales de edu-
cación para dar continuidad a 
la enseñanza de estudiantes 
pertenecientes a establecimien-
tos rurales de todo Chile. 
Aquí, el diagnóstico de conec-
tividad rural es claro y deter-
minante para los resultados 
obtenidos. Los documentos 
dan cuenta de que, al inicio de 
la pandemia, la cobertura de 
Internet en las zonas urbanas 
del territorio era de un 81%, 
mientras que solo el 57,9% del 
mundo rural tenía acceso a la 
red (León y Meza, 2020).

Esta situación fue acompaña-
da de otros factores que hicie-
ron aún más compleja la labor 
de utilizar las TIC para dar 
continuidad al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en estos 
contextos. Se constató, asimis-
mo, la escasa disponibilidad de 
equipamiento en las familias 
del estudiantado y los limita-
dos recursos económicos con 
los que contaban para adquirir 
dispositivos electrónicos capa-
ces de conectarse a Internet.

Si bien los textos oficiales 
pusieron énfasis en que “(…) 
las escuelas son espacios de 

protección y seguridad para los 
estudiantes que les permiten el 
desarrollo social e intelectual” 
(Doc. 5:7), continuaban recono-
ciendo que la educación rural a 
distancia era dispar. Esto por 
la desigual situación socioeco-
nómica familiar que dejó a los 
y las estudiantes rurales con 
menos herramientas para conti-
nuar con su proceso de ense-
ñanza, como lo reconocen las 
siguientes referencias que alu-
den a un contexto complejo 
para la continuidad educativa 
en la crisis: 

El ministerio entiende que 
existen comunidades escolares 
que necesitan más apoyo, que 
están muy alejadas o tienen 
acceso limitado a internet 
(Doc. 3:13). (…) Escuelas rura-
les, establecimientos con cate-
goría de desempeño 
Insuficiente, establecimientos 
en zonas con poco acceso a 
internet… (Doc. 4:26). Chile es 
más rural de lo que se piensa; 
lo rural no está desaparecien-
do, lo que ha sucedido es que 
ha sido tradicionalmente invisi-
bilizado tanto en su dimensión 
como en su potencial de desa-
rrollo (Doc. 15:1).

En este mismo subtema, las 
referencias señalaron que la 
mitad del profesorado que tra-
bajó en las escuelas rurales 
durante la crisis sanitaria no 
utilizó la plataforma principal 
para enfrentar esta pandemia 
en educación rural: “Aprendo 
en línea”. Además, indicaron 
que esta plataforma no era per-
tinente para su contexto de 
trabajo. La deficiente o inexis-
tente cobertura de la red, su-
mada a la falta de dispositivos, 
provocó que el 91% de los edu-
cadores manifestara que “(…) 
su prioridad en este período de 
tiempo haya sido el asegura-
miento del bienestar de sus 
estudiantes ante la emergencia 
sanitaria” (Doc. 20:21). Esta 
situación se comprende desde 
las evidencias señaladas por 
los repor tes sanitarios, que 
dieron cuenta de un creciente 
deterioro socioeconómico de 
las familias que habitan los 
sectores rurales, sumado al 
impacto del Covid-19 que en-
fermó a una de cada tres per-
sonas en las comunidades 

rurales (Ministerio de 
Agricultura, 2021).

El teletrabajo para los pro-
fesores de la educación rural 
chilena se topó con la brecha 
digital, que se hizo más evi-
dente en estas zonas y dificul-
tó significativamente la conti-
nuidad de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en es-
tos establecimientos.

En cuanto a la efectividad de 
las medidas declaradas en los 
textos, los resultados muestran 
que la educación a distancia en 
el contexto rural no fue real-
mente efectiva. Esta modalidad 
no logró ofrecer aprendizajes 
sólidos: “La educación a dis-
tancia no permitió mitigar el 
efecto de cierre de la escuela y 
sus impactos negativos sobre el 
aprendizaje presente y repercu-
tió negativamente en las pro-
yecciones a corto y mediano 
plazo” (Doc. 17:7).

A pesar de algunos avances 
en educación a distancia, una 
estimación realizada por el 
MINEDUC con base en herra-
mientas de simulación y aseso-
ría del Banco Mundial reveló 
que, con diez meses de educa-
ción remota, los estudiantes 
chilenos podrían perder, en 
promedio, un 88% de aprendi-
zaje por año. Al desagregar por 
nivel socioeconómico, los estu-
diantes de menores recursos 
podrían perder un 95% de sus 
aprendizajes, mientras que los 
de mayores recursos perderían 
un 65% (Doc. 4:18).

Las evidencias dan cuenta 
del grave impacto que provocó 
el cierre de las escuelas rurales 
en el aprendizaje de los estu-
diantes. Pero no solo afectó a 
los estudiantes: la interrupción 
de la enseñanza presencial ge-
neró una sobrecarga en la labor 
docente y preocupación en los 
padres y apoderados por no 
contar con acceso tecnológico 
para que los niños y niñas pu-
dieran continuar con su proce-
so escolar mediante el uso de 
TIC (Villalobos, 2021).

os resultados descritos para 
difundir las problemáticas cla-
ve que afectaron a la educación 
rural durante la implementa-
ción de las medidas propuestas 
por las políticas públicas para 
la continuidad de la educación 

en pandemia, permiten re-
f lexionar sobre el rol que el 
Estado de Chile otorga a las 
escuelas como agentes de 
cambio para el mejoramiento 
del nivel y la calidad de vida 
de las personas (Gutiérrez et 
al., 2021). Las falencias en el 
acceso tecnológico de las co-
munidades ubicadas en zonas 
rurales no permitieron enfren-
tar esta crisis. Por el contra-
rio, esto evidenció un Estado 
desactualizado para el mundo 
rural. Los escasos logros du-
rante este período están vincu-
lados con casos específicos, 
dispersos a lo largo de la geo-
graf ía del país, y tienen en 
común el esfuerzo y el com-
promiso de los actores de te-
rreno, con especial énfasis en 
el profesorado de escuelas ru-
rales (Castillo et al., 2022; 
Gutiérrez et al., 2021).

Discusión y Conclusiones

La situación actual de las 
escuelas rurales de todo Chile 
es más precaria, como conse-
cuencia o producto de la pan-
demia producida por el 
Covid-19. Es posible afirmar 
que los variados problemas, 
entre los que destaca la in-
fraestructura escolar, no fueron 
tratados en ese periodo; de 
hecho, el paso del tiempo agra-
vó las dificultades informadas 
hasta 2020 (Avellaneda y 
Elizondo, 2021). Se constata 
que durante esta crisis sanitaria 
aumentó la adquisición de in-
fraestructura improvisada, para 
dar soluciones precarias a las 
labores cotidianas de docencia. 
Se destaca la utilización de 
“mediaguas”, tales viviendas de 
emergencia con características 
provisorias, entregadas o ad-
quiridas por los establecimien-
tos destinadas al uso como sa-
las de clases. Obviamente, sin 
contar con las condiciones mí-
nimas para tal destino. Se pue-
de observar, además, la presen-
cia de contenedores adaptados 
como salones para impartir 
docencia en escuelas rurales; 
estos fueron diseñados y se 
utilizan para el transporte de 
carga marítima, y tampoco 
poseen los requerimientos para 
servir de sala de clase. A pesar 
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de ello, son utilizados con fre-
cuencia con tales f ines 
(Llantén et al., 2020).

Asimismo, se reconocen los 
esfuerzos del MINEDUC por 
crear instancias de encuentro 
entre las autoridades educati-
vas y los representantes de la 
empresa privada y de la socie-
dad civil; la finalidad fue cla-
ra: dar continuidad a la labor 
del profesorado en el contexto 
rural de crisis sanitaria. A pe-
sar de los esfuerzos, la eviden-
cia es tajante: Las problemáti-
cas de las escuelas rurales 
chilenas durante la pandemia 
se agravaron. No obstante, las 
asesorías y el acompañamiento 
nominal del MINEDUC a di-
rectores, directoras, profesores 
y profesoras de escuelas rura-
les de todo el país. Las medi-
das anunciadas no permitieron 
ser contrastadas con ejecucio-
nes y, salvo muy pocas, se 
tradujeron en ayudas concre-
tas. Es más, la evidencia otor-
gó protagonismo a labores de 
carácter personal y voluntario, 
más allá de sus obligaciones 
contractuales, por parte del 
profesorado de los estableci-
mientos rurales, quienes visita-
ron, regularmente, a sus estu-
diantes en sus hogares para 
apoyarlos. Se reconoce en los 
docentes que entregaron o dis-
tribuyeron, por sí mismos, su-
ministros e insumos básicos 
para la subsistencia cotidiana 
de sus educandos.

También, la falta de institu-
cionalidad estatal con dedica-
ción al fortalecimiento de la 
educación rural durante la cri-
sis sanitaria fue otra variante 
de la problemática que afectó 
y afecta al sector. La ausencia 
de una división o de subdivi-
siones desconcentradas del 
Ministerio de Educación afectó 
y afecta la pertinencia de las 
medidas alusivas a la rurali-
dad. Esto queda demostrado al 
categorizar como problemática 
similar las dif icultades que 
afectaron a los establecimien-
tos rurales con la realidad edu-
cacional de los internos (reos o 
reclusos) de las cárceles o de 
los y las estudiantes ingresa-
dos a los hospitales chilenos. 
Obviamente, son otros contex-
tos, diferentes en forma y 

fondo, pero tratados como par-
te del mismo problema por la 
institucionalidad educacional 
del país. A todas luces, las 
medidas implementadas fueron 
insuficientes, de carácter reac-
tivo, con un fuerte componente 
centralizador, y desprovisto de 
la información contextualizada 
para hacer más efectivas las 
medidas consideradas.

Es de honestidad intelectual 
y, a su vez, necesario recono-
cer que hubo esfuerzos –de 
distinta naturaleza– por acer-
car textos impresos a los esta-
blecimientos de educación ru-
ral, especialmente, los ubica-
dos en zonas de muy difícil 
acceso, por cualquier medio. 
Espacios geográficos extremos, 
hasta en altitud, sin posibilidad 
alguna de recibir educación a 
distancia mediante la utiliza-
ción de internet. Sin embargo, 
esta precariedad de funciona-
miento y de desconexión de la 
red persiste como debilidad 
hasta el presente, cuestión que 
ya no se justifica por los avan-
ces satelitales de conectividad 
(Olivera et al., 2022). Lo ante-
rior da cuenta de que los es-
fuerzos por acercar la educa-
ción formal a estos contextos 
son una tarea pendiente del 
Chile actual que, hasta ahora, 
se traduce en intentos aislados 
que van significando una pre-
carización identitaria forzada 
de las comunidades rurales y 
la sobreexigencia laboral para 
el profesorado de estableci-
mientos educativos rurales.

A modo de conclusiones, se 
reafirma la necesidad de visibi-
lizar a las escuelas rurales 
como espacios desatendidos 
por el Estado de Chile. Esto, si 
se comparan con los estableci-
mientos educacionales ubicados 
en zonas urbanas. Es más, la 
emergencia sanitaria no hizo 
más que agudizar la problemá-
tica observada y descrita por 
diversos autores en textos ofi-
ciales: Las medidas estatales 
implementadas no alcanzaron a 
cubrir la necesidad de funcio-
namiento de estos estableci-
mientos que realizan su tarea 
abnegada en condiciones, mu-
chas veces, precarias. No obs-
tante, sustentada en el compro-
miso y la responsabilidad del 

profesorado que decide desa-
rrollar su carrera laboral en 
estos establecimientos, lo que, 
sin duda, es un apor te a la 
educación en el país.

Será labor de otras investi-
gaciones valorar el impacto 
que esto tiene y tendrá en el 
progreso medio y superior del 
estudiantado afectado, por casi 
dos años, por no acceder a la 
educación formal presencial en 
sus establecimientos educacio-
nales en las zonas rurales don-
de habitan. Asimismo, las po-
líticas públicas dirigidas a dar 
continuidad a la educación 
rural en tiempo de pandemia 
mundial, producida por 
Covid-19, se mostraron como 
improvisadas, descontextuali-
zadas y desconectadas de la 
realidad de las escuelas rura-
les. Esto es, en todas las di-
mensiones del desarrollo hu-
mano, en donde la educación, 
en general, resultó perjudicada, 
y la educación rural, en parti-
cular, mucho más.
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