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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo relatar una experiencia de educación popular en salud sobre lepra, 
para menores de 15 años en una comunidad quilombola, en el municipio de Pinheiro, Maranhão. La actividad 
fue desarrollada por el Programa de Educación por el Trabajo para la Salud (PET-Salud/Interprofesionalidad) 
de la Universidad Federal de Maranhão, campus Pinheiro, con 76 niños y adolescentes menores de 15 años, en 
una escuela de la red pública. Se elaboraron directrices sobre el PET-Salud e interprofesionalidad, además de 
abordar los principales aspectos de la lepra. Después de eso, se desarrollaron actividades lúdicas para el en-
tretenimiento de los participantes, que proporcionaron un momento de integración entre ellos y los miembros 
del PET. El encuentro entre la interprofesionalidad y la educación popular en salud en esa comunidad quilom-
bola permitió que docentes, discentes y profesionales de salud realizaran prácticas educativas más integradas 
y contextualizadas con las necesidades presentadas, respetando y valorando sus prácticas.

Palabras clave: Educación en salud, Lepra, Participación de la comunidad, Educación interprofesional.

ABSTRACT
The present work aims to report an experience of popular health education about leprosy, for children under 
15 years of age in a quilombola community, in the municipality of Pinheiro, Maranhão. The activity was develo-
ped by the Education Program for Work for Health (PET-Health/Interprofessionality) of the Federal University 
of Maranhão, Pinheiro campus, with 76 children and adolescents under 15 years of age, in a public school. Gui-
dance was given on PET-Health and interprofessionality, in addition to addressing the main aspects of leprosy. 
After that, recreational activities were developed for the entertainment of the participants, which provided a 
moment of integration between them and the PET members. The encounter between interprofessionality and 
popular health education in this quilombola community allowed teachers, students and health professionals 
to carry out educational practices that were more integrated and contextualized with the needs presented, 
respecting and valuing their practices.

Keywords: Health education, Leprosy, Community participation, Interprofessional education
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Introducción

El proceso de educación en salud consiste en la formación y en la apropiación de cono-
cimientos en salud por la comunidad, lo que contribuye a promover la autonomía de los 
individuos en relación con su propio cuidado y los instrumentaliza para el diálogo con profe-
sionales y gestores, en pro de una atención a la salud de acuerdo con sus necesidades (Brasil, 
2006; Falkenberg et al., 2014; Conceição et al., 2020). 

Además, este proceso, permite la promoción de y la prevención en salud, por medio de 
la divulgación de temáticas asociadas al bienestar, ya sea individual o colectivo, e involucra 
tres segmentos prioritarios, con diferentes finalidades: (1) los profesionales de salud, para 
valorar la prevención y la promoción tanto como las prácticas curativas; (2) los gestores, para 
apoyar a esos profesionales; y (3) la población que necesita construir sus conocimientos, para 
su protagonismo en los cuidados individuales y colectivos (Falkenberg et al., 2014). 

La educación en salud puede, por lo tanto, ocurrir por medio de un proceso dialógico 
y pedagógico, en el cual profesionales, docentes y estudiantes del área de la salud, junto 
al usuario, se convierten en actores de la democratización de las informaciones en salud 
(Costa et al., 2020; Gonçalves et al., 2020).  Ese movimiento de acercamiento con el sujeto en 
su propio espacio comunitario, respetando y valorando los movimientos sociales locales, es 
lo que ha sido denominado como educación popular en salud (Vasconcelos, 2001):  se trata 
de una estrategia de afrontamiento de los problemas de salud encontrados en la comuni-
dad, cada vez más complejos y multifacéticos, demandando la integración de las diferentes 
prácticas profesionales, buscando fortalecer los movimientos sociales y los vínculos entre la 
acción interprofesional y el pensar cotidiano de la población (Crisp; Chen, 2014; Falkenberg et 
al., 2014).

En cuanto a las enfermedades aún estigmatizadas, como la lepra, el encuentro entre la 
educación popular en salud y la educación interprofesional en salud se presenta como un exce-
lente recurso para el acercamiento entre diferentes saberes y sujetos, que pueden construir, 
de manera colaborativa, un entendimiento de salud como práctica social, comunitaria y global, 
teniendo como balizadora una relación interdependiente entre todos los actores involucrados. 

Se sabe que la lepra es una enfermedad infectocontagiosa, de evolución lenta, que 
puede causar graves incapacidades y que se manifiesta principalmente por medio de signos 
y síntomas dermatoneurológicos, llevando al deterioro de los nervios periféricos, lo que 
ocasiona deformidades en las manos, en los pies y en la cara (Ministério da Saúde, 2002; 
Ministério da Saúde, 2016). De acuerdo con datos obtenidos por el Boletín Epidemiológico de 
la Lepra (2021), en 2020 fueron diagnosticados 13.807 nuevos casos de lepra en Brasil, siendo 
672 casos (4,9%) en menores de 15 años. El Maranhão fue el segundo Estado con mayor 
número de nuevos casos, quedando atrás  solamente de Mato Grosso (Brasil, 2021). 

El aumento del número de casos en los últimos años y la propensión endémica entre los 
individuos menores de 15 años son clasificados como algunos de los principales índices de 
seguimiento de la enfermedad, ya que reflejan la acentuada circulación de Mycobacterium 
leprae; hay, por lo tanto, la transmisión activa entre esa población (Levantezi, Moreira, Sena Neto, 
Jesús, 2014; Hacker et al., 2012; Organización Mundial de la Salud, 2016). En ese contexto, comu-
nidades con difícil acceso a las políticas públicas de oferta a la salud integral y a la interacción 
social, tales como las comunidades quilombolas e indígenas, se vuelven aún más vulnerables.
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La lepra, por su parte, también interfiere en el acceso a los servicios de salud a causa 
de los estigmas sociales experimentados por los infectados, acarreando falta de adhesión al 
servicio de salud; esa dificultad viene siendo compartida también con los individuos menores 
de 15 años afectados por la enfermedad (Meneses et al., 2015). Además, ese obstáculo puede 
interferir, aun, en la inserción del adolescente en el contexto social, en función de las carac-
terísticas clínicas de la enfermedad, pero también puede ocasionar la evasión escolar y afec-
tar la autoimagen/autoestima del paciente, destacando el propio curso de la adolescencia, 
que ya lleva consigo diversas características de alteraciones hormonales, físicas y mentales 
(Neves et al., 2017).

Se convierte en un gran desafío para los profesionales de diferentes núcleos del cono-
cimiento implementar acciones de prevención que propicien el diagnóstico clínico precoz 
(Ministério da Saúde, 2002; Ministério da Saúde, 2016; Ribeiro, Silva, Oliveira, 2018). Para el 
público infantil, los juegos son una excelente herramienta educacional; así, la investigación 
de manchas características de la lepra, a partir de esas actividades lúdicas, busca contem-
plar la enseñanza-aprendizaje por medio de la educación popular en salud, ya que favorece 
el acercamiento a los niños y adolescentes, el reconocimiento de sus conocimientos previos 
y/o “populares” sobre el tema y un análisis crítico de la realidad, para, a partir de ese encuen-
tro, intentar recuperar a esos pacientes con el fin de mantener la monitorización dermatoneu-
rológica (Coscrato, Pina, Mello, 2010).

La ludicidad ha sido concebida como relevante y fundamental en todas las etapas de 
la vida; por medio de ella el individuo puede conocer, aprender y (des)construir conceptos y 
significados. Además, la actividad lúdica puede subsidiar la participación, la integración y los 
crecimientos personal y social; también puede romper desafíos, además de implicar al indivi-
duo y su cultura en el proceso salud-intervención-prevención. En ese contexto, la interprofe-
sionalidad articula nuevos arreglos de formación interdisciplinar e intercultural a los estudian-
tes, docentes y preceptores por medio de procesos de intervención y producción de trabajo 
colectivo en salud en medio de comunidades tradicionales (Silva et al., 2015). 

Considerando la importancia de la educación popular en salud, este trabajo relata una 
experiencia de educación popular en salud sobre lepra para menores de 15 años en una 
comunidad quilombola, con el objetivo de demostrar que es importante enseñar de forma 
activa y lúdica para ayudar a niños y adolescentes a contribuir con prácticas de salud.

Relato de experiencia

Se trata de un relato de experiencia de la aplicación de una actividad de educación en 
salud realizada en la comunidad de remanentes quilombolas Santana dos Negros, ubicada 
a 17 km de la zona urbana del municipio de Pinheiro, en el estado de Maranhão. La actividad 
tuvo lugar el 17 de febrero de 2020 y fue articulada entre coordinadores, preceptores y aca-
démicos de los cursos de Enfermería, Educación Física y Medicina, que integran el Programa 
de Educación por el Trabajo para la Salud (PET-Salud/Interprofesionalidad) de la Universidad 
Federal de Maranhão (UFMA), campus Pinheiro. 

La acción fue desarrollada en una escuela de la red pública de educación de dicha 
comunidad, con participación de 76 niños y adolescentes menores de 15 años, registrados en 
la Unidad Básica de Salud local, acompañados de sus padres y/o responsables.  

Inicialmente, los miembros del PET-Salud hicieron una breve explicación sobre lo que 
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sería el PET, la interprofesionalidad y los principales aspectos de la lepra. Con respecto al 
PET-Salud, se abordó la importancia del programa como estrategia de transformación de 
la atención a la salud y de la formación en salud, ambas basadas en la interprofesionalidad. 
Se resalta que fueron utilizados vocabularios adaptados para el mejor entendimiento de los 
participantes de la acción. 

En cuanto a la lepra, se discutió, de manera dialógica, la cuestión de los estigmas socia-
les y demás impactos en la vida de las personas infectadas, enfatizando la importancia del 
diagnóstico y el tratamiento precoces para reducir los daños causados por las incapacidades 
neuromotoras de la enfermedad. Durante el intercambio de informaciones acerca de la lepra, 
se percibieron, por medio de comentarios y cuestionamientos, la participación e interés de la 
comunidad quilombola que estaba presente en la actividad. Los organizadores de la acción 
lo aprovecharon para incentivar el diálogo sobre los saberes existentes y las prácticas locales 
en relación al tema. 

En secuencia, se desarrollaron actividades lúdicas con juegos como actividades de dan-
za, juego de preguntas y respuestas, competiciones del tipo “muerto-vivo” y “carrera de saco” 
para el entretenimiento de los participantes de la acción. En los juegos, se abordaron los 
signos y síntomas de la lepra, los tipos de manchas y la pérdida de las sensibilidades térmica, 
táctil y dolorosa. En esa etapa, también se distribuyeron palomitas y algodón de azúcar, y se 
puso a disposición un juguete del tipo saltador, liberados mediante preguntas sobre el tema 
que fueron respondidas adecuadamente (siendo el niño/adolescente apoyado por el grupo 
para conseguir llegar a la respuesta). Además, los participantes del PET-Salud se disfrazaron 
de ángeles, payasos y mariposas, proporcionando un acercamiento con la población, para 
intercambio de informaciones, para creación de vínculos, y para instrumentalización de una 
acción de educación que considera el pensamiento cotidiano de la población. 

Con relación a las actividades lúdicas, se destaca que fueron utilizadas en la perspectiva 
de la educación popular en salud, poniéndo en diálogo las informaciones sobre la lepra por 
medio de juegos que son culturalmente preservados en las comunidades quilombolas de la 
intervención. Asimismo, los niños y adolescentes, usando de sus prácticas sociales, insertaron 
en la actividad cierta competencia y, de forma entusiasmada, organizaron aficiones.

Por medio de relatos de algunos niños y adolescentes, se hizo evidente que tenían poco 
conocimiento sobre la enfermedad y, aunque es práctica local el entretenimiento, esas ac-
tividades no están aliadas con la educación en salud, aunque aumenten el interés de los 
participantes. Además, los jóvenes expresaron mayor entusiasmo por la distribución de dul-
ces y otras golosinas, a los que tampoco habían tenido acceso anteriormente.

Ese momento de encuentro entre la EIP y la educación popular en salud en la comuni-
dad quilombola fue evaluado como de gran valor, pues aproximó a la comunidad académica 
(docentes y discentes) y a los profesionales de salud (preceptores) de la realidad vivida por 
la población abordada, permitiendo que esos actores realizaran prácticas integrales y más 
volcadas a las reales necesidades de esa comunidad, teniendo como soportes para esas 
prácticas el lúdico, la colaboración, la comunicación y la participación popular y social.

Como punto alto de la actividad, se elaboró la matriz SWOT sobre la actividad, de forma 
colaborativa entre los miembros del proyecto PET-Salud, para evaluar diferentes aspectos de 
la intervención para el grupo (Cuadro 1).
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Cuadro 1 – Matriz SWOT de la actividad de educación en salud en lepra en el Quilombo Santana de los Negros.

Fuerzas Debilidades

- Equipo comprometido en la planificación y 
ejecución de la actividad, buscando articu-
lar los conceptos inherentes a la Educación 
Interprofesional (EIP) en la perspectiva de la 
práctica educativa.
- Las decisiones referentes al proceso de 
construcción de la acción fueron organizadas y 
compartidas respetando el marco conceptual 
de Trabajo en Equipo.
- Enfoque lúdico para apoyar el acercamiento 
con los participantes, así como para reforzar el 
aprendizaje en materia de prevención y detec-
ción precoz de la lepra.
- Aplicación de las competencias específicas, 
colaborativas y comunes de los miembros 
afectados.

- Resistencia de algunos participantes y miem-
bros del equipo de salud al uso del enfoque 
lúdico.
- Algunos participantes y miembros del equipo 
de salud no estaban atentos a los beneficios de 
las actividades realizadas.
- Participación de mayores de 15 años que 
no contribuyeron y no se involucraron con la 
propuesta del evento, a veces poniendo obstá-
culos para aquellos que querían participar.
- Resistencia de algunos padres a aceptar la 
invitación para participar en las actividades 
propuestas y llevar a sus hijos.

Oportunidades Amenaza

- Integración enseñanza-servicio-comunidad 
en una zona rural quilombola, con particulari-
dades propias.
- Integración efectiva entre el personal de 
la Unidad Básica de Salud, comunidad, 
gestión escolar, padres y miembros del Grupo 
PET-Salud Lepra en la realización de las activi-
dades propuestas.
- Presentación de las actividades realizadas por 
la UFMA, así como acercamiento de la comuni-
dad con la universidad.
- Oportunidad de identificar puntos de atención 
en esa comunidad, a fin de establecer cuestio-
nes-problema y retratar de forma detallada la 
realidad local por medio de análisis científico.
- Buena recepción de la comunidad para 
desarrollar acciones de prevención no solo de 
la lepra, sino también de otras enfermedades.
- Oportunidad para incentivar a los futuros 
profesionales de la salud a acercarse a la 
realidad de las comunidades y de los sujetos 
que forman parte de ellas, los cuales traen 
sus propias historias, creencias, conviccio-
nes y visiones del mundo en sus relatos a las 
anamnesis.

- Ausencia de financiación suficiente para la 
implementación de la propuesta, lo que fue 
mitigado por la suma de esfuerzos entre los 
miembros del Grupo.
- Movilidad hacia la comunidad, por tratarse 
de un área distante de la zona urbana del 
municipio.
- Presencia de barreras estructurales para la 
llegada de los recursos necesarios involucra-
dos en la actividad lúdica.
- Bajos ingresos de la comunidad, lo que inter-
fiere con la poca adhesión a algunas prácticas 
de salud.
- Necesidades estructurales, de asistencia a la 
salud de la comunidad, que necesitan ser aten-
didas a partir de propuestas que consideren las 
demandas locales.

Fuente: elaborado por los autores. Pinheiro – MA, 2020.
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Discusión

Los resultados de ese estudio confirmaron la relevancia del desarrollo de la práctica 
de educación popular en salud, aliándose a las actividades lúdicas como estrategia para 
aproximación con la población y sus prácticas y para promoción de acciones de preven-
ción de enfermedades. Esa experiencia proporcionó una reflexión y una sensibilización de los 
menores de 15 años y de sus padres/responsables, acerca de la importancia del diagnós-
tico precoz de lepra, y posibilitó, para los miembros del proyecto, el conocimiento sobre la 
realidad vivida por los habitantes del Quilombo Santana dos Negros, con sus perspectivas y 
creencias, en lo que respecta a esa condición de salud. 

Considerada como un problema de salud pública en diversos países del mundo, incluso 
en Brasil, la lepra es demasiado apuntada en la población adulta; sin embargo, los menores 
de 15 años son considerados más vulnerables a la infección cuando son expuestos a perso-
nas bacilíferas (Brasil, 2013; Romero-Montoya et al., 2014; Word Health Organization, 2016). El 
principal indicador de la necesidad de monitoreo de la lepra es el diagnóstico en menores de 
15 años, lo que puede reflejar la creciente propagación activa de la bacteria en una población 
y, además, la laguna en el proceso de vigilancia en salud (Hacker et al., 2012; World Health 
Organization, 2016).

Ante eso, se cree que el diagnóstico precoz de ese agravio es uno de los puntos clave 
para el éxito del tratamiento y de la cura, pues la demora puede llevar a la presencia de serias 
incapacidades físicas y deformidades, siendo que cuanto más tardía la detección, mayores 
las posibilidades de estos elementos agravantes (Freitas et al., 2018; Guerrero, Muvdi, León, 
2013). Por lo tanto, actividades como las desarrolladas por ese estudio son relevantes para 
que la lepra sea conocida por las diferentes comunidades, lo que contribuiría a la mitigación 
del número de casos y a la reflexión por parte de las autoridades sanitarias locales, sobre la 
necesidad de nuevas estrategias de control y monitoreo de la enfermedad.

En virtud de los participantes de la acción y de la relevancia de ese tema, se optó por 
trabajar la educación popular en salud aliada a las actividades lúdicas del juego. Estudios 
demuestran que el juego como forma de recreación y educación en salud trae beneficios 
al niño y actúa como medio de comunicación y educación que lleva, a los involucrados, la 
información relativa a la enfermedad y al tratamiento. Cabe destacar, aún, que eso sucede por 
medio de un lenguaje perceptible, siendo facilitadora de la interacción entre equipo de salud, 
preceptores, académicos, niños y familias (Vila; Vila, 2007).

Además, la acción interventiva superó las expectativas de los organizadores de la acti-
vidad, pues, en un contexto de alegría, rescató el “ser niño”; el jugar y, así, proporcionó la 
interacción entre profesionales de salud, académicos, preceptores, niños, adolescentes y sus 
padres. Con un clima de relajación, el espacio se volvió democrático, proporcionando la valo-
rización de las experiencias individuales, la posibilidad de elecciones y la libre expresión del 
niño (Vila; Vila, 2007).

En ese sentido, como se muestra en el Cuadro 1, muchas son las potencialidades descri-
tas como resultado de la implementación de la actividad, que incluye, sobre todo, la satis-
factoria ejecución de la propuesta por el equipo y la mayor integración con la comunidad por 
medio de su involucramiento. Sin embargo, a pesar de los beneficios y la constatación de la 
buena aplicabilidad de este tipo de actividad, la resistencia, aunque pequeña, de parte de la 
comunidad en participar, la cuestión de la movilidad y la presencia de barreras estructurales 
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fueron desafíos a la acción organizada. Sin embargo, no disminuyeron el entusiasmo de esta 
experiencia como metodología para concientizar acerca de la enfermedad. 

Además, es importante resaltar, en el contexto del enfrentamiento a la lepra, que el abor-
daje interprofesional del usuario infectado por la enfermedad ha sido indicadocomo prome-
tedor. Eso se debe a que se trata de una patología compleja y estigmatizante, lo que implica 
necesidad de fortalecimiento del cuidado, por medio de prácticas colectivas, colaborativas y 
que involucren trabajo en equipo (Lanza; Lana, 2011). 

De esta forma, la realización de tal actividad representó un excelente campo de práctica 
para los participantes del PET, pues posibilitó la práctica de los conocimientos teóricos, sobre 
la interprofesionalidad, aprendidos a lo largo del proyecto PET-Salud.

Consideraciones finales

La práctica de la educación en salud debe dialogar con los saberes y prácticas popula-
res de los usuarios, lo que, en el caso de niños y adolescentes, incluye las actividades lúdi-
cas que forman parte de esta etapa del desarrollo humano en cualquier contexto cultural. 
Así, cuando aliadas a la educación en salud, los juegos constituyen un potente recurso para 
aproximar a esos sujetos en su espacio comunitario, privilegiando su realidad. 

Además, el encuentro entre la EIP y la educación popular en salud en esa comunidad 
quilombola permitió que docentes, discentes y profesionales de salud (preceptores) reali-
zaran prácticas educativas más integradas y contextualizadas con las necesidades de esa 
comunidad, respetando y valorando sus saberes y sus prácticas. El trabajo en equipo, la cola-
boración, la comunicación y la participación popular y social fueron soportes fundamentales 
para el éxito de la actividad.

Se entiende que la realización de la acción lúdico-educativa sobre lepra en el Quilombo 
Santana de los Negros se constituyó como recurso atractivo, interactivo y motivador para 
la participación de los sujetos en las actividades relacionadas a la salud, lo que facilitó el 
abordaje de temas y la aproximación del equipo de salud y de la universidad con las reales 
necesidades de la comunidad en relación a la lepra, en lo que respecta a su prevención, su 
estigma y su necesidad de diagnóstico y de tratamiento precoz.
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