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Resumen: En la Universidad de las Tunas, a partir de la gestión del proceso de exten-
sión universitaria, se trabaja por consolidar la relación con las comunidades, promover 
la cultura de salud en la sociedad en correspondencia con sus necesidades, favorecer una 
mayor calidad de vida del individuo y del medio que lo rodea, promover hábitos de vida 
saludables, conductas sexuales responsables, fortalecer el trabajo educativo y la forma-
ción de valores, mediante los estudiantes que se forman como promotores de salud, 
los cuales desde una perspectiva sociocultural logran una transformación positiva y un 
impacto en la comunidad universitaria y del contexto.
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Abstract: At the University of Las Tunas from the management of university ex-
tension process, working to consolidate the relationship with communities, promote 
the culture of health in society in accordance with their needs, to promote a higher 
quality of life of the individual and the surrounding environment, promote healthy life-
styles, responsible sexual behavior, strengthen the educational work and the formation 
of values by students who are trained as health promoters, which from a sociocultural 
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perspective achieve a positive transformation and impact in the university community 
and context.

Key words: management; university extension; promoter; prevention.

1. Introducción

Hoy la educación superior cubana ha ganado mayor pertinencia, cada día 
se abren aún más las puertas de sus instituciones que han salido de sus pre-
dios más tradicionales, no para fragmentarse, sino para ampliar su propio 

concepto de institución de Educación Superior y multiplicarse en toda la sociedad, 
conformadas por una sede central y varias sedes municipales, que de manera orgánica 
tributan entre sí y se enriquecen mutuamente.

En las universidades como tarea esencial está la formación integral de los estudian-
tes, desde una cultura académica, científica y laboral, para lograrlo se debe dar cum-
plimiento a acciones en las estrategias y programas nacionales de promoción y pre-
vención, para elevar la cultura de salud de forma individual y colectiva. En la función 
de extensión niversitaria, con la creación y funcionamiento de formas organizativas 
diversas, se protege mejor la diversidad cultural existente propiciando un ambiente de 
desarrollo de una cultura general integral, favoreciendo el bienestar de las comunida-
des y elevando su calidad de vida. 

Lo más relevante es como a partir de una correcta planificación las acciones ex-
tensionistas diseñadas no se muestran aisladas, sino que se complementan de manera 
que una acción le dé continuidad a otra y así sucesivamente, como lo es la formación 
de gestores o promotores de salud, a través de asignaturas facultativas o cursos, que 
estos reciben, lo que los dota de conocimientos que estos aprenden y luego ponen la 
práctica.

Los estudiantes aprenden cómo abordar desde el punto de vista sociológico y so-
ciocultural las estrategias y programas de salud que se ejecutan en nuestras universi-
dades, conocer el establecimiento de las relaciones existentes entre las condiciones y 
estilos de vida, factores y conductas de riesgo, la relación del hombre con su entorno 
social aportando elementos de importancia para el trabajo de promoción y de preven-
ción en la comunidad, priorizando la concepción actual de los valores y ampliando el 
nivel de conocimientos de los individuos, utilizando como instrumento fundamental 
las manifestaciones artísticas a través de las cuales se puede tributar al tema desde una 
nueva perspectiva en aras de elevar la cultura de salud que es un elemento insoslayable 
de la formación integral.

2. Desarrollo

La educación superior debe ir a la vanguardia de todo combate para sembrar las 
ideas de que solo con mayor equidad y justicia podremos salvar al mundo en su di-
versidad biológica y cultural y construir sociedades donde el ser humano sea el centro 
de atención. 

La salud constituye para el Estado cubano una prioridad gubernamental y social, 
ya que se considera como parte consustancial de desarrollo vinculada a todos los 
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aspectos de la vida humana y constituye una de las prioridades dentro de las estra-
tegias de los programas de calidad de vida que se ejecutan en nuestras universidades.

La Universidad de Las Tunas ha asumido un rol activo en la formación de una 
cultura de salud desde el enfoque educacional y cultural, potenciando acciones con 
un amplio espectro creativo desde el arte y la literatura en sus diversas expresiones. 

La universidad debe continuar desempeñando su papel protagónico en la investi-
gación científica que se realiza en el país, en el desarrollo de tecnologías, participar en 
la innovación para satisfacer las demandas y necesidades de la sociedad. Es por ello 
que corresponde una constante generación y divulgación del conocimiento, hacer que 
desde el enfoque educacional y cultural se potencien acciones con un amplio espectro 
creativo desde el arte y la literatura en sus diversas expresiones, para una cultura de 
salud que dé respuesta a las necesidades e intereses de la comunidad universitaria y a 
la del contexto.

En la Primera Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria y Difusión 
Cultural (1957), se expresó: «Por su naturaleza la Extensión Universitaria es misión y 
función orientadora de la universidad contemporánea, entendida como ejercicio de la 
vocación universitaria. Por su contenido y procedimiento se funda en estudios y acti-
vidades filosóficas, científicas, artísticas y técnicas. Por su finalidad debe proyectar di-
námica y coordinadamente la cultura y vincular al pueblo con la universidad, estimular 
el desarrollo, elevar el nivel espiritual, intelectual y técnico del pueblo». Este criterio 
sintetiza cuál es el objetivo que debe tener el proceso de extensión universitaria desde 
una concepción pedagógica, en el que se establece la relación de los contenidos y los 
procedimientos de su gestión, para lograr una formación integral en los estudiantes.

Álvarez de Zayas (1996a: 47) refiere que «el estudiante aprende, estudia, en tanto 
resuelve un problema, en tanto se estimula, porque como resultado de su labor es 
más inteligente, y en el contexto social, está más cerca de los valores que la sociedad 
establece como modelo». Este autor reconoce que «en el contenido se sintetiza una 
parte de la cultura que se selecciona con criterios pedagógicos con el propósito de 
formar integralmente al educando». El contenido desempeña un rol importante en la 
formación del futuro profesional; posee un carácter activo, capaz de transformarse, 
relacionado con la esencia de la cultura, ya que el contenido incluye el sistema de 
conocimientos como reflejo del objeto de estudio y el sistema de habilidades que 
encierra el conjunto de relaciones del hombre con ese objeto y de los hombres entre 
sí: relaciones sociales y que expresan la riqueza, la diversidad y la naturaleza multidi-
mensional del proceso.

Por eso, y a tenor de los fundamentos precedentes, la gestión de la extensión uni-
versitaria desde el punto de vista sociológico se presenta de manera multidimensional 
donde se atienden todos los procesos formativos y aprovecha las potencialidades de 
los contenidos que se aportan en cada uno de ellos. La cultura es un componente 
fundamental, ya que se convierte en un instrumento para estimular el cambio de con-
ducta y modificar actitudes. Las manifestaciones artísticas (música, teatro, danza, li-
teratura, artes plásticas, cine), el deporte, de conjunto con los medios de divulgación, 
no se deben utilizar solo para la recreación, sino a su vez para educar a las personas, 
para motivarlas a participar en debates, estimular un cambio de conducta, aumentar 
la tolerancia e influir en los observadores para que intercambien la información que 
han conocido por otras personas, promocionar hábitos de vida saludables, conductas 
sexuales responsables, en fin, producir un ciclo de conocimientos.
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Esta investigación tiene sus inicios en el curso 2005-2006, y después de una década 
se aprecian resultados palpables y un impacto en la formación y trabajo de los estu-
diantes formados como promotores de salud, que de diferentes años y carreras se han 
involucrado en proyectos comunitarios y hoy constituye un movimiento dinamiza-
dor en la universidad que penetra con más eficacia en los diferentes grupos sociales a 
través de la educación de pares o iguales. 

La educación y asesoramiento de jóvenes por otros jóvenes ha pasado a ser uno 
de los enfoques más comunes para abordar la salud en sus diferentes temáticas, por 
lo que su intervención en la prevención y educación ha ganado terreno y acepta-
ción en los últimos años. En el proceso de dispensarización que se realiza al iniciar 
cada curso escolar en cada una de las brigadas de estudiantes se identifican los grupos 
de riesgo, con los que se trazan acciones medibles y personalizadas, en este proceso 
aunque intervienen profesores guías, instructores educativos, tutores y otros agentes 
educativos, es vital el trabajo de los promotores para lograr cambios de conducta y 
comportamientos con patrones de fácil reconocimiento para los estudiantes y exten-
der el trabajo de promoción y de prevención a toda la comunidad universitaria y a la 
comunidad del entorno. 

Debemos destacar que, cuando hablamos de promotores de la salud, están presen-
tes estudiantes de carreras humanísticas, técnicas, económicas y agrícolas, por lo que 
el espectro es mucho mayor. La participación de estudiantes como promotores de 
salud en grupos sociales inspira sentimientos de conexión y pertinencia, los ayuda a 
desarrollar un sentido de identidad y fortalece sus ideas y valores. A partir del Manual 
Básico para las Universidades Cubanas para la formación de promotores en la pre-
vención del vih/sida, la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad de  
Las Tunas diseñó el programa analítico de un curso facultativos para la formación  
de promotores de la salud, adecuándolo a los intereses, objetivos, necesidades sentidas 
y reales de la comunidad a la cual se van a destinar las acciones de prevención. 

El programa incluye las informaciones básicas de las its/vihsida y la situación 
epidemiológica en la provincia, conocimientos del cuerpo humano, sexualidad,  
autoestima, familia, ética, actitudes de riesgo, prácticas sexuales, temas generales de 
las drogas, diversidad sexual, tolerancia, efectos negativos de la automedicación, ins-
trumentos para abordar desde el punto de vista sociológico y sociocultural el trabajo 
de promoción y de prevención, relaciones entre las condiciones y estilos de vida, 
factores y conductas de riesgo, relación del hombre con su entorno social, trabajo de 
promoción y de prevención en comunidades, aspectos de la comunicación, técnicas 
participativas, temas de cultura relacionados con las manifestaciones artísticas.

El proceso de formación de promotores de salud no es masivo, es selectivo, ya 
que no todos poseen aptitudes para motivar, explicar, convencer o realizar activi-
dades de promoción, por lo que esto presuponía una barrera. Por todo lo anterior-
mente expuesto, surgía una interrogante: ¿qué hacer con aquellos estudiantes que 
estaban interesados en formarse como promotores de la salud y no poseían estas 
habilidades o con aquellos que formaban parte dentro de la comunidad como líde-
res y no se sentían motivados?

Los objetivos del curso en cuanto a estructura, conocimientos y actitudes pre-
vistas a desarrollar se cumplían, pero era necesario rediseñar el mismo buscando 
incluir elementos de interés que motivaran a nuestros estudiantes. Se aplicaron a los 
estudiantes variables de medición para conocer actitudes personales, aspiraciones, 
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motivaciones, prejuicios, capacidad para la comunicación, gustos, tabúes, creencias, 
necesidades sentidas e identificación de los valores. A partir de las respuestas obte-
nidas, se rediseñó el curso, ya no sería una actividad meramente docente, sino un es-
pacio que motivaría la búsqueda de información, propiciaría la discusión y reflexión 
constante, para ampliar sus potencialidades artísticas y elevar de forma general su 
cultura sexual y su cultura general integral.

Existieron coincidencias en muchos aspectos, pero lo que más nos llamó la aten-
ción fue la inclinación a las manifestaciones artísticas, especialmente música, cine, ar-
tes plásticas y literatura, a pesar de no tener hábitos de lectura en la gran mayoría. Se 
decidió vincular los contenidos con las manifestaciones artísticas, con el objetivo de 
que a partir del análisis reflexivo individual se aportaran elementos que propiciaran 
tributar al tema desde una nueva perspectiva, enriquecer el trabajo de promoción y 
enriquecer así la cultura general integral de la comunidad.

En el curso se incluyeron elementos de todas las manifestaciones, pero se le prestó 
especial atención a la literatura. Uno de los mayores desafíos que se tienen en la for-
mación de futuros profesionales es desarrollar sus capacidades lectoras y que descu-
bran las potencialidades que encierra la lectura en la construcción de la subjetividad 
para que puedan dimensionar el valor que tiene en su formación.

Partimos del concepto de que la lectura y la escritura no son solo una vía de desa- 
rrollo del conocimiento y de los procesos cognitivos, sino también un camino para 
contribuir a construir la subjetividad, la identidad, fortalece los valores existentes y 
aporta nuevos elementos a nuestro vocabulario para poder comunicarnos. Es necesa-
rio conocer que la subjetividad no es más que la capacidad del hombre de plantearse a 
sí mismo como sujeto, solo es posible por la conciencia de sí mismo, por eso tiene una 
propiedad reflexiva, es el reconocimiento de los estados mentales de uno mismo y de 
los otros. Para construirla se debe tener su propio punto de vista y su propia visión. 
En cambio los valores están arraigados en la misma condición de la existencia, consti-
tuyen un punto de mira y el objetivo último en la formación de toda la personalidad, 
permiten construir la base para establecer la propia identidad y un modo personal de 
relacionarse con el mundo. Son los principios-guías que orientan y comparten los 
miembros de una institución educativa.

El modo de vincularse que tienen los hombres es a través del lenguaje, por eso la 
unidad básica de interacción social son los textos-discursos. Es en la comunicación 
humana donde los individuos se representan a sí mismos y al mundo, así como sig-
nifican sus acciones y la realidad. El principio constitutivo del lenguaje es el diálogo, 
sin embargo, no debe reducirse a la comunicación interpersonal entre un locutor y su 
interlocutor, sino que presupone relaciones con otros enunciados. 

A este entrecruzamiento de voces Bajtin lo denomina polifonía, que no es más que 
la presencia de otras voces, puntos de vista, espacios mentales, posiciones sociales y 
perspectivas axiológicas que dejan ver las huellas o marcas del locutor en sus discur-
sos. Esto se traduce en el trabajo de promoción y de prevención en las comunidades, 
donde se propicia un espacio para la reflexión, se intercambian puntos de vista, se 
promocionan hábitos de vida saludables, conductas sexuales responsables, todo en 
aras de elevar la calidad de vida de los individuos 

La sociología concibe la lectura como habilidades que pueden ser enseñadas en 
cualquier contexto y en cualquier situación social, esta forma parte de las prácti-
cas culturales, que se desarrolla y construye en las relaciones sociales, a través de  
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la formación y de una necesidad creada por valores compartidos socialmente no 
solo como vía para obtener información, sino como una práctica para emplear el 
tiempo libre. 

Para poder ser un buen promotor se necesita, independientemente del conoci-
miento básico y de técnicas que contribuyan al trabajo de promoción, un lenguaje que 
pueda ser fácilmente decodificado en la comunidad o en los grupos sociales donde 
se interactúa. El interés por la lectura no depende de una iniciativa individual, no se 
forma un lector a fuerza de voluntad, la voluntad que mueve al lector a interesarse por 
la lectura es una construcción social. 

Partimos conceptualmente de que la lectura es transversal a todos los espacios de 
la vida social, en los ámbitos económicos, científicos, políticos, jurídico, medioam-
biental, de prevención y, por qué no, en el ámbito sexual, ya que esta alternativa les 
permite a todos y en este caso a los promotores enriquecer el vocabulario, no recurrir 
a frases hechas o rígidas, resaltando su propia voz, siendo auténticos, con sentido de 
pertenencia de lo que se expresa, con opiniones fundamentadas propias de estudiantes 
universitarios que se convertirán en futuros profesionales. 

Las actividades donde se activarán los procesos cognitivos, no se abordaron como 
un conjunto de procesos formales en sí mismos, descontextualizados, ajenos a los es-
tudiantes, sino a través del debate de libros y materiales que reflejaran de una manera 
diferente las temáticas relacionadas con la pandemia del vih/sida, la diversidad se-
xual, características de la sexualidad, entre otros tópicos. Se iniciaron los debates con 
varios libros que abordaban la temática, como por ejemplo cuentos del libro La noche 
al revés, del escritor tunero Ramiro Duarte, un libro donde se describen situaciones 
que no equidistan de la realidad con un lenguaje directo. 

El recurso utilizado logró el efecto de motivar y despertar el interés; a partir de 
este momento se seleccionaron otros materiales que propiciaran la observación, la 
conceptualización de temáticas, la explicación de las causas que producen determi-
nados hechos como lo son las actitudes de riesgo, la tolerancia, la baja percepción de 
riesgo, la necesidad de fomentar los valores de la familia, la responsabilidad, la hones-
tidad, la fidelidad entre otros. 

Con este trabajo se logró motivar la búsqueda de literatura especializada y no 
circunscribirse con lo que se recibía en el curso, propiciar el debate de obras relacio-
nadas o no con el tema, promocionando hábitos de lectura. Este tema compromete 
en lo afectivo, en lo valorativo, en los prejuicios existentes, los tabúes, los valores, en 
las creencias, por lo que es necesario propiciar el debate para que sean ellos los que 
llegan a sus propias conclusiones y no sean impuestas, sino que las tomen a partir de 
la reflexión de acciones consecuentes.

Para conocer el impacto del trabajo de los promotores a partir del nuevo programa 
que se aplicaba se aplicaron variables de medición antes del curso y posterior a este. 
Resulta significativo cómo los intereses, necesidades y el bajo nivel de conocimientos 
de los mismos se suplían a través del trabajo sistemático en este curso, elevándose el 
rendimiento académico, sentido de pertinencia, su nivel de compromiso y responsa-
bilidad ante las nuevas tareas. Lo más importante, desde nuestra perspectiva, es que 
se obtiene realizar el trabajo de prevención desde otras aristas que van encaminadas a 
suplir las necesidades, intereses y objetivos de la comunidad universitaria, identificán-
dose como parte de esta población heterogénea y vulnerable. 



 gestión del proceso de extensión universitaria para la formación
 de una cultura de salud  285
 d. batista de los ríos, c. y. trujillo baldoquin y c. y. barbán sarduy

© EdicionEs UnivErsidad dE salamanca Aula, 23, 2017, pp. 279-286

La utilización de elementos de manifestaciones artísticas logra una interrelación 
directa con la comunidad a través de la comunicación que permite una retroalimenta-
ción, ampliando el espectro de comunicación vinculando el tema con otros que resul-
tan de interés para la comunidad universitaria. A partir de esta experiencia se alcanzó 
concientizar a aquellos que forman parte de los grupos de riesgo con atención per-
sonalizada, propiciar cambios de conducta, de comportamiento, y estimular a otros 
estudiantes a interesarse por formarse como promotores de salud como una labor 
humana, sensible y de gran importancia en estos momentos en el enfrentamiento de 
la pandemia.

3. Conclusiones

A través de las manifestaciones de literatura y artes plásticas se contribuyó a am-
pliar el conocimiento de los promotores de salud, con énfasis en el trabajo con los 
valores tan necesarios en la formación de estudiantes como mejores seres humanos. Se 
amplió la cultura sexual de la comunidad universitaria y de forma vertical y horizon-
tal se elevó con este programa la cultura general integral de todos. A partir del trabajo 
que se realizó en el centro con la formación de estudiantes como gestores o promo-
tores de salud, se obtuvieron resultados de impacto en la comunidad universitaria, 
promoviendo una cultura de salud; se logró fomentar hábitos de lectura, ampliando el 
nivel de comunicación de los mismos; se fortalecieron los valores en los estudiantes, 
y se logró mediante la gestión de esta actividad extensionista visualizar el papel que la 
universidad actual puede llevar a cabo en la comunidad y en la sociedad. 
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