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Resumen

Las	historias	de	vida	de	 los	docentes	 rurales	 chilenos	aportan	experiencias	y	 saberes	
relevantes	para	la	comprensión	de	su	práctica	docente	potencialmente	generativa	y	ge-
nuinamente	comprometida	con	el	desarrollo	educativo	del	alumnado	y	sus	comunida-
des	de	origen.	El	objetivo	de	este	artículo	es	comprender,	desde	la	perspectiva	narrativa	
generativa,	las	pautas	de	comportamiento	potencialmente	generativas	manifestadas	por	
el	 profesorado	 rural	 residente	 en	 las	 Regiones	Metropolitana,	 La	Araucanía	 y	 los	 Ríos	
(Chile).	De	esta	manera,	como	método	se	adopta	un	enfoque	cualitativo	y	fenomenoló-
gico,	en	donde	participaron	doce	educadores	(siete	hombres	y	cinco	mujeres),	quienes	
tienen	en	promedio	treinta	y	tres	años	de	experiencia	profesional.	Se	utilizan	entrevistas	
en	profundidad	desde	la	perspectiva	narrativa	generativa;	luego,	los	relatos	son	someti-
dos	al	análisis	de	contenido,	siguiendo	la	lógica	de	la	teoría	fundamentada.	Dentro	de	los	
resultados	se	evidencia	que	los	docentes	rurales	muestran	pautas	de	comportamientos	
potencialmente	generativas	caracterizadas	por	la	empatía,	el	optimismo	la	resiliencia	y	la	
autonomía.	Asimismo,	los	participantes	manifiestan	el	desarrollo	de	una	adultez	expansi-
va	generativa	caracterizada	por	la	pasión	por	enseñar,	la	sensibilidad	frente	al	sufrimiento	
de	otros	y	el	autodesarrollo,	fortaleciendo	su	compromiso	docente	con	las	generaciones	
más	jóvenes.	Finalmente,	se	concluye	que	las	trayectorias	vitales	del	profesorado	rural	
permiten	sistematizar	un	conjunto	de	experiencias,	saberes	y	prácticas	pedagógicas	que	
enriquecen	la	formación	y	mejora	continua	del	quehacer	profesional,	develando	las	impli-
caciones	pedagógicas	de	la	generatividad	para	el	despliegue	de	una	profesión	docente	
rural	trascendente	y	comprometida	con	su	labor	educativa.

Abstract

The	life	stories	of	Chilean	rural	teachers	provide	relevant	experiences	and	knowledge	
for	 understanding	 their	 potentially	 generative	 teaching	 practice,	 which	 is	 genuinely	
committed	to	the	educational	development	of	students	and	their	communities	of	ori-
gin. The	objective	of	this	article	is	to	understand,	from	a	generative	narrative	perspective,	
the	patterns	of	potentially	generative	behavior	manifested	by	rural	teachers	residing	in	
the	Metropolitan,	La	Araucanía,	and	Los	Ríos	Regions	(Chile). In	this	way,	as	a	method,	a	
qualitative	and	phenomenological	approach	is	adopted,	with	the	participation	of	twelve	
educators	 (seven	men	and	five	women)	who	have	an	average	of	 thirty-three	years	of	
professional	 experience.	 In-depth	 interviews	 are	 used	 from	 the	 generative	 narrative	
perspective.	Subsequently,	the	stories	are	submitted	to	content	analysis,	following	the	
logic	 of	 the	 grounded	 theory.    The	 results	 show	 that rural	 teachers	 show	potentially	
generative	behavior	patterns	characterized	by	empathy,	optimism,	 resilience,	and	au-
tonomy.	Likewise,	the	participants	manifest	the	development	of	an	expansive	genera-
tive	adulthood	characterized	by	a	passion	 for	 teaching,	 sensitivity	 to	 the	suffering	of	
others,	and	self-development,	strengthening	their	teaching	commitment	to	the	younger	
generations.	 In	conclusion,	 the	 life	 trajectories	of	 rural	 teachers	allow	 for	 the	system-
atization	of	a	set	of	experiences,	knowledge,	and	pedagogical	practices	that	enrich	the	
training	and	continuous	improvement	of	professional	work,	revealing	the	pedagogical	
implications	of	generativity	for	a	transcendent	rural	teaching	profession	committed	to	

their	educational	work.	

Resumo

As	histórias	de	vida	de	professores	rurais	chilenos	proporcionam	experiências	e	conheci-
mentos	relevantes	para	a	compreensão	de	sua	prática	pedagógica	potencialmente	gene-
rativa	e	genuinamente	comprometida	com	o	desenvolvimento	educacional	dos	alunos	e	
de	suas	comunidades	de	origem.	O	objetivo	deste	artigo	é	compreender,	a	partir	de	uma	
perspectiva	narrativa	generativa,	os	padrões	de	comportamento	potencialmente	genera-
tivos	manifestados	por	professores	rurais	residentes	nas	Regiões	Metropolitana,	La	Arau-
canía	e	Los	Ríos	(Chile).	Desta	forma,	como	método	adota-se	uma	abordagem	qualitativa	
e	fenomenológica,	onde	participaram	12	educadores	(7	homens	e	5	mulheres),	com	média	
de	trinta	e	três	anos	de	experiência	profissional.	Entrevistas	em	profundidade	são	usadas	
a	partir	da	perspectiva	narrativa	generativa;	posteriormente,	as	histórias	são	submetidas	
à	análise	de	conteúdo,	seguindo	a	 lógica	da	Grounded	Theory.	Dentro	dos	 resultados,	
evidenciam-se	que	os	professores	 rurais	 apresentam	padrões	de	 comportamento	po-
tencialmente	generativos	caracterizados	por	empatia,	otimismo,	resiliência	e	autonomia.	
Da	mesma	forma,	os	participantes	manifestam	o	desenvolvimento	de	uma	idade	adulta	
expansiva	e	generativa	caracterizada	pela	paixão	pelo	ensino,	pela	sensibilidade	ao	sofri-
mento	dos	outros	e	pelo	autodesenvolvimento,	reforçando	o	seu	compromisso	docente	
com	as	gerações	mais	novas.	Por	fim,	conclui-se	que	as	trajetórias	vitais	dos	professores	
rurais	permitem	sistematizar	um	conjunto	de	experiências,	saberes	e	práticas	pedagógi-
cas	que	enriquecem	a	formação	e	a	melhoria	contínua	do	trabalho	profissional,	revelando	
as	 implicações	pedagógicas	da	geratividade	para	o	desdobramento	de	uma	profissão	
docente	rural	transcendente	e	comprometida	com	sua	formação.
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Introducción

En Chile, la ruralidad es concebida como un conjunto de zonas y territorios 
altamente heterogéneos entre sí, con características históricas-culturales, 
sociales, políticas, educativas y geográficas complejas y en permanente 
transformación (Sandoval-Obando, 2019). Al respecto, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2014) establece que una 
zona es rural, si su densidad poblacional es inferior a los 150 habitantes 
por kilómetro cuadrado. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadísticas 
(ine, 2018a) define lo rural como aquel asentamiento humano concentrado 
o disperso con 1000 o menos habitantes, o entre 1001 o 2000 habitantes, 
con menos del 50 % de su población económicamente activa dedicada a 
actividades secundarias o terciarias. 

Por consiguiente, lo rural corresponde a aquellas áreas con menos de 
2000 habitantes en que predominan las actividades económicas prima-
rias, tales como la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería. El 
Instituto Nacional de Estadísticas (ine, 1992; 2002; 2018b) señala que la 
población rural ha disminuido en el tiempo, si consideramos que en 1992 
la población rural era de un 16,5 %, luego en el 2002 correspondía a un 
13,14 % y en el 2018 a un 12,2 %. No obstante, con respecto al número 
de personas que residen en las áreas rurales, durante los años 2002 y 
2017 se ha observado un leve incremento, de 2 026 322 a 2 149 740, 
respectivamente. En Chile, las regiones que poseen la mayor cantidad de 
personas residentes en el ámbito rural son Ñuble (30,6 %), La Araucanía 
(29,1 %) y Los Ríos (28,3 %).

Desde el punto de vista educativo, y a pesar de que la población 
chilena es predominantemente urbana (ine, 2018a), resulta pertinente pre-
guntarse acerca de la realidad escolar que enfrentan los docentes que se 
desempeñan en zonas rurales. Las escuelas rurales son centros educativos 
que han sufrido diversas transformaciones durante las últimas décadas, 
enfrentando dificultades asociadas a la infraestructura (Atchoarena y Gas-
perini, 2004), la disminución de la matrícula de estudiantes presentes en 
dichos contextos (Ortega y Cárcamo, 2018) así como la obtención de 
resultados escolares decrecientes en la prueba simce (Sistema de Medición 
de la Calidad de la Enseñanza, 2017), lo cual pone en riesgo su funcio-
namiento y existencia en el marco de la lógica estandarizadora de los 
procesos escolares dispuestos desde el nivel central (Murillo y Román, 
2008; Observatorio Económico Social de la Región de la Araucanía, 2016). 
Es por ello, que se suscitan resistencias por parte del colectivo docente, en 
especial porque estas políticas educativas giran en torno a la construcción 
de sujetos capaces de producir un capital que sea puesto en el mercado 
para seguir generando riquezas para aquellos que se aprovechan de ellas 
(Toro et al., 2020). Más aún, a estas escuelas asisten estudiantes con altos 
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índices de vulnerabilidad, así como padres y madres con niveles de esco-
laridad más bajos y, por ende, con una situación económica precaria en 
comparación con sus pares en el ámbito urbano (Agencia de Calidad de 
la Educación, 2019) lo que tensiona significativamente los procesos de 
enseñanza y aprendizaje allí construidos.

Como consecuencia de lo anterior, este artículo centra la mirada en la 
escuela rural multigrado, cuyo funcionamiento permite que los procesos 
de enseñanza y aprendizaje se desarrollen dentro de una misma aula (es 
decir, cuya matrícula fluctúa entre uno y diez estudiantes), combinando 
al menos dos niveles, hasta 6º año de enseñanza básica (Peirano et al., 
2015). En la actualidad, según lo reportado por el Ministerio de Educación 
(2020), existe una matrícula de 275 256 estudiantes rurales distribuidos 
en 3393 escuelas del sector rural, las que a su vez corresponden al 30 % 
de las presentes en todo el país. Del total de las escuelas rurales existen-
tes, 1838 pertenecen a escuelas rurales multigrado, con un registro de 
34 306 estudiantes, y donde el 51,8 % de estas escuelas se encuentran 
situadas en zonas aisladas y con escasos habitantes. Lo anterior, supone 
un escenario complejo para los docentes, no solo en cuanto a gestión 
y administración escolar, sino también, en lo pedagógico, didáctico e 
inclusive socio-comunitario (Acosta y Morales, 2020). De tal modo, y 
reconociendo las múltiples dificultades y transformaciones vividas por las 
personas y las comunidades situadas en el ámbito rural chileno (Castro, 
2012), emerge el interés por comprender socio-históricamente la profe-
sionalidad docente rural y su potencial generativo (Sandoval-Obando, 
2020a), ante la escasa investigación y literatura existente sobre psicología 
y educación rural (Áberg-Brentsson, 2009; Hargreaves et al., 2009; Núñez 
et al., 2014), asumiendo que los profesores y profesoras son una fuente 
valiosa de información para la comprensión profunda de lo que ocurre 
en el aula (Obreque et al., 2019).

La generatividad tiene una estrecha conexión con la profesión docente 
(Sandoval-Obando, 2020b; 2021; Zacarés et al., 2002) por cuanto moviliza 
al individuo al desarrollo de prácticas, acciones y tareas comprometidas 
con el desarrollo de las generaciones más jóvenes (McAdams, 2015; 
Villar et al., 2013), configurando un legado que trascienda y perdure en 
el tiempo (McAdams y de St. Aubin, 1992). Es decir, es un constructo 
que va más allá de las prototípicas actividades de procrear y criar a los 
hijos, e incluye una amplia gama de dimensiones y manifestaciones tales 
como: el desarrollo de actividades profesionales (el ejercicio docente, por 
ejemplo), la participación en organizaciones sociales, políticas o religiosas, 
el activismo vecinal y comunitario, las actividades de voluntariado, el men-
torazgo e inclusive las relaciones de amistad (McAdams, 2013). Pareciera 
ser entonces, en palabras de Sandoval-Obando y Zacarés (2020), que la 
generatividad estaría presente en toda situación en la que el sujeto está 
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llamado a ser responsable de otros/as (Zacarés y Serra, 2011). Por ende, el 
individuo transmite y promueve los valores personales y los de su sociedad 
a las futuras generaciones, operando como un mentor o modelo, para la 
transmisión de aquellos ritos, valores, costumbres y tradiciones existentes 
en la sociedad a la que pertenece. 

Justo por ello, sería posible concebir la profesionalidad docente rural 
como una práctica potencialmente generativa, ante la amplia gama de 
experiencias, tareas y saberes que despliegan los/as educadores en la 
ruralidad chilena, permitiéndoles alcanzar un desarrollo potencialmente 
generativo a lo largo de sus trayectorias vitales (personales y profesionales). 

En este sentido, algunos estudios develan la importancia del edu-
cador/a rural en la generación de formas asociativas de capital social, 
que se traducen en múltiples recursos y beneficios para sus habitantes 
(Balfour, 2012; Kovács, 2012), entre ellos, la confianza en la escuela, el 
involucramiento de la comunidad con el centro escolar, la cooperación 
y el desarrollo de actividades comunitarias, con lo cual se transforman 
en mejores predictores del desarrollo educativo que los resultados esco-
lares estandarizados y las variables socioeconómicas (Eichin y Beach, 
2018). Sin embargo, el mantenimiento de estos centros está supeditado, 
paradójicamente, al cierre progresivo de las escuelas rurales observado 
durante la última década (Núñez et al., 2016), respondiendo a criterios 
economicistas, propio de una racionalidad neoliberal que ha orientado 
la política educativa chilena (Bellei, 2010; Falabella y De la Vega, 2016), 
que desatiende las necesidades e intereses de las comunidades rurales, 
junto con los derechos de los estudiantes para acceder a una educación 
de calidad en los territorios que habitan (Núñez et al., 2020).

Esta investigación adquiere importancia y relevancia ante las dificul-
tades y obstáculos que enfrenta el profesorado para adecuar los programas 
oficiales al mundo rural, considerando la heterogeneidad del alumnado y 
sus condiciones de vulnerabilidad (Agencia de Calidad de la Educación, 
2019), la disminución y transformación de la población rural (Romero, 
2012), junto al hecho de que estos programas se implementan en aulas 
en donde los niños/as poseen distintos niveles de desarrollo y aprendizaje 
(Cárcamo, 2016). Por consiguiente, el propósito del estudio es comprender, 
desde la perspectiva narrativa generativa, las pautas de comportamiento 
potencialmente generativas que el profesorado rural ha desplegado a lo 
largo de sus trayectorias vitales, contribuyendo a la mejora de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en la ruralidad chilena. 
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Metodología

Diseño del estudio

La investigación se construye desde un enfoque cualitativo fenomenoló-
gico, el cual permite lograr la identificación y comprensión de particu-
laridades y diferencias en los fenómenos estudiados (Minte y Sepúlveda, 
2018) a partir de las experiencias, eventos e instituciones en los que se 
desenvuelven los individuos en su cotidianidad (Loayza, 2020).

Participantes

La participación de las y los profesores fue de manera intencional o deli-
berada (Otzen y Manterola, 2017) puesto que se seleccionaron en función 
del grado en que cumplían con los criterios y atributos establecidos para 
la investigación (Véase tabla 1). Participaron 12 educadores/as (7 hombres 
y 5 mujeres residentes en las regiones Metropolitana, La Araucanía y Los 
Ríos), cuya edad promedio es de 60 años y acumulan un promedio de 33 
años de experiencia profesional en escuelas rurales. 

Tabla 1 

Criterios de inclusión de los participantes

Criterios Descripción

Género Femenino	y	masculino

Edad 50	años	o	más

Profesión Licenciados	en	Educación

Experiencia	profesional Mínimo	20	años	de	experiencia	laboral	

Etapa	del	Ciclo	Vital Adultez	media	a	tardía

Contexto Escuela	rural/multigrado

Fuente: elaboración	propia.

El enfoque narrativo generativo como posibilidad metodo-
lógica en educación

En cuanto a la técnica de recolección de datos, se utilizaron entrevistas 
en profundidad (Kvale, 2011), desde la perspectiva narrativa generativa 
(McAdams y McLean, 2013; Sandoval-Obando, 2019; Serra, 2008). En lo 
procedimental, la construcción de las historias de vida desde la perspectiva 
narrativa generativa (McAdams, 2008; 2015; Sandoval-Obando, 2019) 
emerge a partir de la realización de tres entrevistas. En el primer encuentro, 
se le solicita al participante que describa los principales acontecimientos 
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por los que ha transitado a lo largo de su vida y que, de una u otra forma, 
estén relacionados con cambios significativos en su vida o en los de su 
entorno. En esta etapa, se busca caracterizar el “Yo Narrativo” (McAdams 
y Olson, 2010), que devela elementos valiosos para la comprensión de la 
personalidad del participante y el nivel de autoconocimiento alcanzado 
a lo largo de su vida, las etapas y periodos críticos experimentados como 
educadores/as, así como los procesos decisionales que han marcado su 
desarrollo (personal y pedagógico).

En la siguiente entrevista, se exploran los vacíos y recuerdos signi-
ficativos surgidos como consecuencia del primer encuentro, ahondando 
en la identificación de los puntos de giro, en los que existe un punto de 
inflexión en el curso vital del participante. Es decir, episodios clave que 
marcan un cambio importante en la historia de vida (McAdams, 2008), y 
los que, de una u otra forma, favorecen la capacidad de “darse cuenta” 
de las implicancias y significados de estos sucesos en su vida. 

En un tercer momento, y tras el proceso de análisis e interpretación de 
los relatos surgidos en las primeras entrevistas, se profundiza en la identi-
ficación y caracterización de aquellos hitos relacionados con acciones y 
prácticas potencialmente generativas, develando la identidad narrativa de 
los sujetos (McAdams y Olson, 2010). Esta dimensión permite dos ámbitos 
de análisis: el interno, referido al modo en que los esfuerzos, acciones y 
prácticas generativas se integran en la historia de vida del participante, 
y el externo, entendido como aquel que posibilita la comparación de 
los relatos con el resto de los participantes, observándose similitudes y 
divergencias en el desarrollo generativo alcanzado (McAdams y Logan, 
2004). Asimismo, se indaga en las demandas culturales percibidas por los 
sujetos en su rol docente (es decir, cómo y qué tipo de responsabilidades 
han asumido a lo largo de sus vidas), los comportamientos y prácticas 
que reflejan el interés o preocupación por las próximas generaciones y 
cómo se expresa en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela 
rural, el nivel de sensibilidad frente al sufrimiento de otros y la presencia 
de metas a futuro que orienten su proyecto de vida y que tengan impacto 
en el contexto histórico-cultural en el que se desenvuelven.

Estrategia de análisis y producción de los datos

Para el análisis e interpretación de los datos, se recurre al análisis de 
contenido, siguiendo la lógica de la Teoría Fundamentada (Strauss y 
Corbin, 2002). Así, los datos transcritos se sometieron a un análisis 
asistido por computador con el apoyo de la herramienta informática 
NVivo 12.0 (Trigueros et al., 2018) de acuerdo con criterios temáticos, 
semánticos y de repetición (Martínez, 2007; Rodríguez et al., 2005). Se 
realizó codificación abierta, con categorías emergentes; codificación 
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axial, en torno a la agrupación de las categorías emergentes en familias 
de categorías; y codificación selectiva, mediante una interpretación que 
condujo a la elaboración y sistematización de los datos que orientan 
este trabajo. Además, el protocolo de investigación fue aprobado por 
el Comité de Ética Científico para el trabajo con seres humanos de la 
Universidad Autónoma de Chile (Chile), según resolución cec 29-19 del 
15 de octubre del 2019.

Resultados

A continuación, se describen algunos de los resultados preliminares 
obtenidos durante los dos primeros años de ejecución del estudio Fon-
decyt de Iniciación N.º 11190028 (Sandoval-Obando, 2019). Para ser 
coherentes con la propuesta metodológica que orienta esta investigación, 
se presentan algunas de las categorías emergentes con sus respectivas 
citas representativas, otorgando voz y sentido a las historias de vida del 
profesorado participante en el estudio.

En primer lugar, se destacan algunas habilidades intrapersonales que 
caracterizan el comportamiento potencialmente generativo manifestado 
por el profesorado rural (Véase figura 1). 

Figura 1

Pautas de comportamiento potencialmente generativas del profesorado rural

Nota:	el	gráfico	representa	la	categoría	Habilidades	Intrapersonales	del	profesorado	rural,	
se	destacan	algunos	códigos,	tales	como	la	autonomía,	empatía	educativa,	flexibilidad	y	
resiliencia.

De acuerdo con lo expuesto, emerge, en primer lugar, la autonomía 
percibida por los docentes en la ruralidad, lo que les otorga progresivos 
grados de libertad en la organización de las tareas y actividades pedagó-
gicas que ejecutan cotidianamente. Si bien cumplen con las directrices 
curriculares dispuestas desde el nivel central para cada nivel de enseñanza, 
asumen la responsabilidad de configurar una práctica docente creativa, 
flexible y contextualizada, que les permite el despliegue de actividades 
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atractivas y relevantes para el alumnado rural. Esto les brinda un mayor 
grado de autoeficacia en su quehacer pedagógico, favoreciendo un clima 
propicio para el aprendizaje: 

(…) en el sector rural, a pesar que hay jefes técnicos y todo eso, hay 
más autonomía del profesor dentro del aula, que es una de las cosas 
que cuesta en el sector urbano… acá siempre he tenido autonomía, 
plenamente en la sala de clases como profesor… depende de mí, es 
mi responsabilidad (…) porque si uno es responsable, le va bien a uno 
y a los estudiantes, pero si tenemos profesores que de verdad no se 
responsabilizan de los aprendizajes de los estudiantes (…) eso se nota 
en el aprendizaje después del estudiante (…) creo que la autonomía es 
fundamental y lo otro, es la contextualización con el sector, que eso 
también, eso no puede ser abandonado en la educación rural, yo creo 
que mucha gente prefiere la educación en el campo que en el pueblo, 
por lo mismo… allí hay un trabajo que tiene que idearse mucho por el 
profesorado y los equipos de trabajo presentes en la ruralidad (…). (pe, 
Educador Rural, Región de La Araucanía) 

(…) aquí [en el ámbito rural] se trabaja con más tranquilidad, con más 
autonomía, se pueden tomar mejores decisiones… lo otro, el grupo es 
pequeño, por lo tanto es fácil cohesionarlo, gente joven [refiriéndose 
a los estudiantes] que a veces puede tener dificultades personales, a 
veces por conducta, eso es lo que nos interesa (…) nos interesa que 
aporten y si no tienen aporte (…), aquí está [refiriéndose a la escuela] 
lo que tienen que adquirir en su conocimiento (…). (mv, Educador Ru-
ral, Región de La Araucanía)

En segundo lugar, el profesorado rural revela una práctica docente 
orientada que responde a las necesidades e intereses educativos del alum-
nado. Es decir, la empatía educativa emerge como una disposición afec-
tiva, dialógica y recíproca entre profesor y estudiante, reconociendo sus 
saberes y experiencias previas, junto con valorar y respetar sus contextos 
de origen como ambientes inundados de prácticas, saberes, costumbres 
y valores relevantes para el aprendizaje a lo largo de la vida. Asimismo, 
dicha habilidad intrapersonal se potencia a partir de las experiencias vitales 
acumuladas por el profesorado durante sus primeros años de ejercicio de 
la profesión en dichos contextos: 

(…) Uno tiene que ser una persona asequible, empática… tiene que 
ver con la parte valórica de uno como persona… estar disponible en 
todo momento para nuestros estudiantes… pero también ser asequible 
a todos los colegas, a todo el personal… tener disposición, y estar, 
digamos abierto a todas las personas, a los profesores, al personal téc-
nico-pedagógico, a los apoderados… uno tiene que entregar lo mejor 
de uno (...). (ec, Educador Rural, Región de La Araucanía) 
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(…) todos tenemos derecho a respetarnos unos a otros, y como edu-
cadores nosotros tenemos que ponernos a disposición de los demás, 
al servicio de los demás, teniendo empatía y poniéndonos en el lugar 
del otro… como profesional de la educación, siempre quise poner al 
servicio mi profesión para poder ayudar a otros, poner al servicio lo 
que yo sabía, para ayudar a otros, nunca fui una persona que avasalló 
al resto… yo llevo 42 años de trabajo y creo que el mejor ingredien-
te es respetando a los demás (…). (mc, Educador Rural, Región de La 
Araucanía)

En tercer lugar, las historias de vida del profesorado visibilizan la 
resiliencia pedagógica, caracterizada como aquel conjunto de experien-
cias, habilidades intrapersonales y estrategias de afrontamiento poten-
cialmente generativas, que les permiten resignificar de forma positiva los 
eventos vitales estresantes suscitados a lo largo de sus vidas. Más allá de 
las adversidades y dificultades (personales y pedagógicas) que surgen en 
la ruralidad, son capaces de articular una práctica docente comprometida 
con el desarrollo integral de sus estudiantes, independientemente de sus 
contextos de origen o desempeño escolar: 

(…) me considero una persona con mucha resiliencia, porque una per-
sona con resiliencia, todo lo negativo lo hace positivo, y eso me ha 
pasado a mí, a mí no me ha sido frustración, a mí no me da vergüenza 
contar mi historia humilde, creo que eso, es tan positivo lo que me 
pasó, que yo puedo colaborar tanto con estos niños, que eso marca mi 
historia… eso, es ser resiliente, es decir, ¡oye, vamos que se puede!, 
oye mira, ¿Sabes qué? hoy día te pasó esto ¿Pero sabes qué? ¡mañana 
es otro día!... yo les digo a mis estudiantes… ¡no se frustren tan rápido! 
(...) si tu problema tiene solución ¿De qué te preocupas? (...) yo creo 
que he visto así la educación, lo he visto con resiliencia y bajo ese 
punto de vista (…). (cy, Educadora Rural, Región de Los Ríos)

(…) hay que seguir luchando por la educación, no hay que bajar las 
manos (…) ahora se están pidiendo muchas cosas (…) uno en la sala 
de clase,  la interacción es distinta, tú eres apañadora, abrazas a los 
chiquillos, le das el aliento, le tocas el alma(...) uno tiene que entre-
garse a los alumnos, o sea, yo creo que yo tengo vocación, por mi 
escuela han pasado hartos jóvenes (…) nosotros somos resilientes, los 
profes antiguos… hay que seguir luchando por la educación pública, y 
bueno, la rural con mayor razón, aunque sea un alumno, también tiene 
derechos a que le demos lo mejor (…). (P2, Educadora Rural, Región 
Metropolitana) 

En cuarto lugar, y dentro de las acciones y prácticas pedagógicas 
para un desarrollo generativo, es posible distinguir el optimismo peda-
gógico como una dimensión transversal que manifiesta el profesorado 
rural, reflejada en una actitud positiva, entusiasta y trascendente a la hora 



p
p

. 2
0

6
-2

3
0

D
im

e
n

si
o

n
e

s 
p

e
d

a
g

ó
g

ic
a

s 
d

e
 u

n
 d

e
sa

rr
o

llo
 p

o
te

n
ci

a
lm

e
n

te
 g

e
n

e
ra

ti
vo

 e
n

 p
ro

fe
so

re
s 

ru
ra

le
s 

ch
ile

n
o

s

E
d

u
a

rd
o

 S
a

n
d

o
va

l-
O

b
a

n
d

o
 /

   S
e

b
a

st
iá

n
 P

e
ñ

a
-T

ro
n

co
so

N.º 89

216

de relacionarse educativamente con el alumnado. Los participantes se 
esfuerzan en todo momento por generar un clima positivo dentro y fuera 
del aula escolar, lo que repercute favorablemente en el desempeño de sus 
estudiantes y sus posibilidades de desarrollo futuro:

(…) yo me siento orgulloso de ser ‘chilote’ [expresión coloquial para 
referirse a quienes son oriundos de la Isla Grande de Chiloé en el sur 
de Chile] y también, de ser un hombre nacido de raíces modestas que 
el único sueño que tenía, era ser un profesor… un profesor rural con 
orgullo y con vocación… la educación es lo único que te aleja y te da 
la posibilidad para que salgas de la pobreza (…) ser un profesor que 
pueda enseñarle y pueda entregarle lo mejor a la generación de la que 
uno está a cargo (…). (hu, Educador Rural, Región de Los Ríos) 

(…) Hay que ser un poco idealista, buscar lo mejor de todo, es difícil 
si estás enfrentándote en su momento a una cuestión de vida, pero sí 
diciendo que es por algo y que servirá para mejorar nuestras relaciones 
humanas [refiriéndose a la pandemia] (...) el impacto social que hay 
(…) hay que buscar lo positivo y mejorar (...) no olvidar a las personas 
necesitadas, dar lo mejor, a pesar de lo difícil del momento actual (…). 
(pi, Educador Rural, Región de Los Ríos) 

(…) en primer lugar, con las vacaciones renovamos energías para poder 
enfrentar con ánimo y optimismo el año, por el momento con harta 
incertidumbre, debido a la contingencia de la emergencia sanitaria 
y cuarentena que estamos viviendo… sin embargo, nosotros nos he-
mos hecho presentes en la escuela y hemos visitado los hogares de los 
alumnos, entregándoles algunas orientaciones al respecto y además los 
textos escolares, prueba de diagnóstico, que llegan desde la agencia 
de calidad, que son indispensables para poder iniciar el año (…). (pe, 
Educador Rural, Región de La Araucanía)

En quinto lugar, los docentes manifiestan una trayectoria vital com-
prometida con la reflexión crítica, la pasión por enseñar y la mejora con-
tinua en torno a su quehacer pedagógico. Específicamente, se destaca el 
autodesarrollo como una dimensión relevante de una adultez expansiva 
generativa en el profesorado rural (Véase figura 2), reflejada en acciones y 
tareas sistemáticas para acceder a instancias de perfeccionamiento docente 
(cursos, talleres, diplomados, maestrías, etc.), mostrando una apertura per-
manente hacia su propio aprendizaje y al propio proceso de desarrollo 
personal que ello implica.



N.º 89

IS
S

N
 0

12
0

-3
9

16
 · 

Te
rc

e
r 

cu
a

tr
im

e
st

re
 d

e
 2

0
2

3

R
e

vi
st

a
 C

o
lo

m
b

ia
n

a
 d

e
 E

d
u

ca
ci

ó
n

 N
. 8

9

217

U
n

iv
e

rs
id

a
d

 P
e

d
a

g
ó

g
ic

a
 N

a
ci

o
n

a
l, 

C
o

lo
m

b
ia

5

0

5

3

5

7

14

4

4

4

6

0

17

7

11

7

13

9

11

12

9

10

15

9

0

0

0

1

0

0

0

0

0

4

2

2

0

1

3

2

0

0

5

0

0

4

8

4

2

5

4

9

7

5

7

9

8

4

13

4

3

1

1

1

3

5

1

3

2

7

1

5

0 10 20 30 40 50

A : Araucanía - EC
B : Araucanía - MC

C : Araucanía - MV
D : Araucanía - PE

E : Metropolitana - P1
F : Metropolitana - P2

G : Metropolitana - PU
H : Metropolitana - SJ

I : Los Ríos - AR

J : Los Ríos - CY
K : Los Ríos - HU

L : Los Ríos - PI

1.1 : Adultez Expansiva Generativa
1.1.1. : Autodesarrollo
1.1.2. : Compromiso con las generaciones Jóvenes
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1.1.6. : Sensibilidad frente al Sufrimiento de otros

Figura 2

Categoría: Adultez expansiva-generativa

Nota:	El	gráfico	representa	la	categoría	Adultez	expansiva	generativa	construida	a	partir	de	las	
historias	de	vida	del	profesorado	rural,	se	destacan	algunos	códigos,	tales	como	el	autodesa-
rrollo,	la	pasión	por	enseñar	y	compromiso	con	las	generaciones	más	jóvenes,	en	función	de	
su	densidad	conceptual.	

Lo anteriormente expuesto redunda en el beneficio de sus estudiantes 
y la transmisión de saberes coherentes con sus necesidades e intereses 
particulares: 

(…) Tengo dos archivadores llenos de cursos que he hecho… Otra área 
que siempre me interesó fue el deporte… hice muchos cursos de bas-
quetbol, de voleibol, también de futbol hice hartos… también hice de 
matemáticas, luego me especialicé en ciencias (…). (pu, Docente Ru-
ral, Región Metropolitana)

(…) han sido hartos cursos los que he hecho… lo que pasa es que todos 
los años, tanto en el programa pie (como hay recursos)… nos entre-
gan perfeccionamiento… de varios temas como neurociencia, gestión, 
apropiación curricular en matemáticas (…). (cy, Educadora Rural, Re-
gión de Los Ríos)

(…) Bueno, primero he tratado de buscar siempre cursos que a mí me 
sirvan, me he perfeccionado en matemáticas, en ciencias naturales, 
en artes plásticas, en música y he hecho los cursos de administración 
correspondientes para poder ocupar cargos administrativos, tengo di-
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plomados en organización y administración educacional, tengo un 
magíster en educación, con mención en currículum y evaluación, tam-
bién hice un curso de neurociencias… tengo curso de mini voleibol, 
para trabajar con los niños chiquitos… de gimnasia artística también… 
tengo más de cinco mil horas de perfeccionamiento (…). (si, Educadora 
Rural, Región Metropolitana)

En sexto lugar, destacamos las experiencias y saberes trascendentes 
como un componente relevante del desarrollo pedagógico generativo 
identificado en el profesorado rural (Véase figura 3). 
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Figura 3

Categoría: Dimensiones pedagógicas de un desarrollo generativo

Nota: El	gráfico	da	cuenta	de	los	distintos	códigos	que	conforman	la	categoría	Dimensiones	
Pedagógicas	de	un	Desarrollo	Generativo,	explicitando	su	densidad	conceptual	en	función	de	
los	participantes.	

Destacamos entonces las experiencias y saberes trascendentes del 
profesorado rural, el que hace alusión a los intereses y esfuerzos peda-
gógicos que despliegan los docentes con la intención de que los saberes, 
experiencias y valores que le transmiten cotidianamente al alumnado supe-
ren con creces los límites definidos por el espacio y tiempo escolar. Por 
ende, asumen la profesionalidad de docente rural como un compromiso 
ético por aportar de forma integral al desarrollo y superación personal de 
sus estudiantes:

(…) Yo creo que toda acción trae una reacción y eso lo sabemos todos, 
yo creo que si el estudiante a nosotros nos ve comprometidos… nos ve 
que estamos encima de él… nos ve que estamos pendientes de cada 
uno, yo creo que eso trae un impacto, jamás un niño se va a olvidar 
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de eso… yo creo que uno tiene que ser integral, para poder dejar un 
legado en el alumno… yo he sido exigente… siempre le digo a mis 
estudiantes ¡tú puedes, tú eres inteligente, tú eres capaz! y si tú no ha-
ces eso, es porque no quieres… hay que ser integral, en todo sentido, 
pedagógico, emocionalmente… como profesor en sala, pero familia en 
casa, de los estudiantes, o sea ¿A qué me refiero con eso? Yo estoy en la 
sala de clases, pero también tengo que estar y ser parte de esa familia… 
conocer el contexto familiar, para yo poder ayudar a mis estudiantes 
(…). (cy, Educadora Rural, Región de Los Ríos)

(…) siempre he buscado que mis estudiantes sean personas de bien y 
que algún día ellos se acuerden de algunas situaciones que compartie-
ron conmigo o que aprendieron de mí como persona y como profesor, 
yo creo que ese es el legado… que recuerden aquel consejo que les 
di… tratar de hacer las cosas lo mejor posible y siempre tomando en 
cuenta las diferencias de cada uno y su situación personal, su situación 
familiar… el aspecto valórico para mí, es el legado más importante (…) 
(mv, Educador Rural, Región de La Araucanía). 

Discusión

En función de los resultados emergentes descritos antes, se destaca la 
importancia de la autonomía como una dimensión característica del 
potencial generativo mostrado por el profesorado rural, lo que les permite 
ejercer su quehacer profesional de manera responsable, flexible y creativa, 
independientemente de las dificultades y obstáculos presentes en la 
ruralidad. En este sentido, Frensch et al. (2007) hallaron una correlación 
significativa entre la promoción de la autonomía y un desarrollo generativo 
en la mediana edad, por parte de adultos que estaban a cargo de la crianza 
de hijos adolescentes, mediante la narración de sus propias experiencias 
vitales en las que destacaban valores como la bondad y el cuidado por 
otros. Esto es coherente con lo propuesto por McAdams (2001), quien 
plantea que la generatividad sería un constructo multifacético y complejo, 
cuyas manifestaciones y dimensiones son diversas en función de la etapa 
del ciclo vital en la que se encuentre el individuo. Sin embargo, la eviden-
cia empírica sugiere que la generatividad, como una tarea específica de 
la mediana edad, puede que ya no sea suficiente para explicar un patrón 
comportamental de preocupaciones, compromisos y acciones generativas, 
adquiriendo importancia la comprensión de la generatividad durante las 
últimas etapas del curso de la vida (Kim et al., 2017).

Asimismo, existen estudios en los que se enfatiza la importancia de 
que aquellos adultos que ejercen actividades o tareas potencialmente 
generativas (tales como la crianza de los hijos/as, la función docente o 
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el voluntariado) puedan transmitir sus experiencias vitales y valores a 
las generaciones más jóvenes, propiciando de esta forma, individuos 
prosociales y potencialmente generativos en el futuro (Oliner y Oliner, 
1988; Pratt et al., 2003; Pratt y Fiese, 2004; Sandoval-Obando, 2020b; 
Son y Wilson, 2011). Del mismo modo, aun cuando los resultados son 
incipientes, pareciera ser que el despliegue temprano de comportamientos 
orientados al cuidado de otros/as implica una inclusión, tanto del yo como 
del otro, en un marco relacional complejo que fortalecería el desarrollo 
de la generatividad y la configuración de un legado que perdure en el 
tiempo (Lawford et al., 2005; McAdams, 2001; McAdams y Logan, 2004). 
En otras palabras, el desarrollo potencialmente generativo del profesorado 
generaría cambios positivos en sus vidas, desplegando acciones y prácti-
cas pedagógicas transformadoras y creativas, que enriquecen el quehacer 
profesional docente (Miller et al., 2020). 

Por otra parte, el despliegue progresivo de comportamientos poten-
cialmente generativos, (optimismo, experiencias y saberes transcendentes) 
inciden de modo favorable en los aprendizajes construidos en la rurali-
dad, posibilitando la construcción de una relación recíproca, cercana y 
empática con sus estudiantes. Al respecto, McAdams y Guo (2015) iden-
tificaron un patrón de temas narrativos recurrentes vinculados a una vida 
especialmente cariñosa y generativa, configurando un “Yo redentor” que 
potencia la trascendencia y estabilidad en sus relaciones. A su vez, se ha 
observado que la trascendencia favorece un mayor grado de bienestar en 
las relaciones interpersonales (Coward, 1996), en particular en aquellas 
profesiones que implican una mayor preocupación por el cuidado de 
otros/as (Reed, 2014). Por ende, la trascendencia permite que la práctica 
docente alcance un liderazgo significativo en las comunidades educativas 
en donde se desempeñan los profesores, potenciando la colaboración 
con los diversos actores sociales presentes en el territorio. Al respecto, 
Sunderman (2020) destaca la importancia de generar investigaciones 
orientadas a la comprensión y desarrollo de la generatividad en aquellas 
actividades que involucran el mentorazgo y la tutoría en el campo de la 
educación, develando en parte, sus implicaciones socioeducativas para 
el despliegue del liderazgo y las aportaciones prosociales a lo largo del 
ciclo vital (Krahn et al., 2021).

De igual forma, los relatos del profesorado permiten comprender 
cómo sus trayectorias vitales (personales y pedagógicas) les han posibili-
tado desarrollar de manera autoorganizada, acciones y tareas potencial-
mente generativas, relacionadas con el interés genuino por apoyar y guiar 
a sus estudiantes en su desarrollo educativo (Liu y Ball, 2019; McAdams y 
Olson, 2010). La autonomía y libertad percibida en la ruralidad, los grados 
de autoeficacia y motivación que experimentan en dichos contextos, así 
como el afecto positivo que sienten hacia sus estudiantes, se relacionarían 
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de modo significativo con el despliegue de comportamientos generativos 
(Doerwald et al., 2021), reafirmando el hecho de que la educación (y en 
particular, la profesión docente) estaría íntimamente conectada con el 
desarrollo de la generatividad en la adultez (McAdams y Logan, 2004).

Otro de los resultados emergentes en este estudio gira en torno a la 
resiliencia pedagógica, como un componente característico de la profe-
sionalidad docente rural. En palabras de los participantes, dicha categoría 
les ha permitido resignificar con positividad los eventos vitales estresantes 
suscitados a lo largo de sus vidas, alcanzando un alto nivel de satisfacción 
y de compromiso con su quehacer cotidiano. Tal como lo plantea Becoña 
(2006), gracias a la resiliencia los sujetos superarían los eventos adversos 
experimentados a lo largo de sus vidas, logrando un desarrollo exitoso a 
pesar de las dificultades y circunstancias adversas (Fontes y Neri, 2015). 
No obstante, resulta pertinente señalar que la ruralidad se transforma en 
un contexto desafiante y positivo para el desarrollo prosocial del sujeto, 
configurando relaciones cercanas y recíprocas (Timilsina et al., 2019). Es 
decir, la construcción de comunidades movilizadas por la solidaridad, el 
sentido de pertenencia y la integración respetuosa de los saberes locales, 
favorecería que las dinámicas relacionales construidas en la ruralidad 
incentiven el desarrollo temprano de comportamientos generativos (Men-
doza-Núñez y Vivaldo-Martínez, 2019), por el orgullo y motivación que 
les provoca el ejercicio profesional en dichos contextos, afrontando gene-
rativamente las deficiencias de infraestructura, aislamiento o condiciones 
de vulnerabilidad del alumnado y sus familias de origen. 

En otro ámbito, se destaca el optimismo pedagógico que moviliza al 
profesorado rural, que exhibe una actitud positiva, entusiasta y trascendente 
a la hora de relacionarse educativamente con el alumnado. Esto afirma lo 
sistematizado por Rusu y Colomeischi (2020) quienes identificaron una 
estrecha relación entre las emociones positivas y el nivel de compromiso, 
dedicación e implicación pedagógica mostrada por el profesorado. Por 
ende, la promoción de emociones positivas y el optimismo pedagógico 
dentro y fuera del aula escolar favorecerían el crecimiento y desarrollo de 
los sujetos (Fredrickson, 2001), así como un mayor grado de autoeficacia 
frente a su quehacer profesional (Diener et al., 2020), lo que, en definitiva, 
repercute en un mejor desempeño profesional (Burić y Moè, 2020; Chen, 
2019). En consecuencia, el afecto positivo, la implicación pedagógica y el 
optimismo con el que los docentes asumen su quehacer profesional, des-
encadena una espiral ascendente que conduce a la satisfacción laboral, 
mientras que las emociones negativas provocan una espiral descendente 
que conduce al agotamiento (Lavy y Eshet, 2018) y menor sensación de 
autoeficacia frente al trabajo. 
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En conexión con lo anterior, este trabajo visibiliza el autodesarrollo 
como una dimensión favorecedora de una adultez expansiva generativa en el 
profesorado rural, manifestado como ya se dijo, en diversas acciones y tareas 
sistemáticas de perfeccionamiento docente (cursos, talleres, diplomados, 
maestrías, etc.), dando cuenta de una apertura permanente hacia su propio 
aprendizaje y al propio proceso de desarrollo personal que ello implica, 
lo que redunda en el beneficio de sus estudiantes. El autodesarrollo ha 
sido reportado en diversos estudios como un componente característico de 
aquellos sujetos que muestran un desarrollo generativo durante la adultez 
(Chang y Germo, 2021; Cherrington, 2017; Knopik, 2019; Lin, 2020; San-
doval-Obando, 2020b; Ulloa, 2020; Wojciechowska, 2017).  

Conclusiones

Las historias de vida del profesorado rural develan un conjunto de 
comportamientos potencialmente generativos caracterizados por la 
empatía educativa, la resiliencia, la autonomía y el optimismo pedagó-
gico. También, manifiestan la emergencia sistemática de acciones, tareas 
y prácticas generativas orientadas al apoyo y cuidado de otros/as, tales 
como la confianza y la colaboración socio-comunitaria (Atkins, 2019), el 
autodesarrollo y la promoción de experiencias y saberes trascendentes, 
dimensiones que en su conjunto favorecen un mayor grado de autoeficacia, 
bienestar y satisfacción general con su quehacer cotidiano (Aparisi et al., 
2020; Schoklitsch y Baumann, 2012).

Por otra parte, se destacan las implicaciones socioeducativas de la 
generatividad en la práctica docente rural, sistematizando un conjunto de 
experiencias y prácticas pedagógicas que enriquecen la formación inicial 
docente, la mejora continua del profesorado y la promoción de saberes 
prácticos en torno al ejercicio docente en contextos de ruralidad. No obs-
tante, es necesario desarrollar futuras investigaciones que profundicen en 
el estudio de la generatividad a lo largo del ciclo vital, reduciendo el sesgo 
implícitamente asociado a la edad, lo que aportaría información relevante 
respecto a sus características, manifestaciones e implicaciones para el 
desarrollo humano desde la perspectiva de la psicología del ciclo vital. 
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