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Eje  4:  Intervención  pedagógica  y  prácticas  sociocomunitarias.  Relación  con  la 

extensión, articulaciones y definiciones de oficio. Prácticas y experiencias pedagógicas 

en  variados  ámbitos  y  escalas  de  tomas  de  decisión.  Problemas  de  la  práctica  y  los 

problemas de las tomas de decisiones políticas. Intervenir desde la inclusión
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Eje 4: Docentes

Espacios Educativos: Investigación, Docencia y Extensión en la Carrera de Ciencias 

de la Educación

Autoras:

Sabrina Zinger

Patricia Evangelina Patagua
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Rosalba Castillo

Cuando  se  habla  de  Educación  Sociocomunitaria  en  la  provincia  de  Jujuy  emergen  tres   

campos  de referencia que la abordan desde diferentes, complejas y contradictorias miradas:

1. Lo  “Sociocomunitario”  desde  los  organismo  del  Estado:  el  ministerio  de 

educación., ministerio de desarrollo Humano, y la Gerencia de Empleo Provincial.

2. Lo “Sociocomunitario” como espacio de formación para maestros y profesores en el 

ámbito de la Educación Superior (universitaria y no universitaria);

3. el diverso y amplio universo de experiencias y prácticas educativas más allá de  la 

escuela, fuera de lo conocido como educación formal y no formal, desarrolladas por 

movimientos,  organizaciones  sociales,  sociedades  de  fomento;  ONGs,  Centros 

Vecinales entre otros espacios. Éstos incluyen no sólo ofertas dirigidas a la primera 

infancia  ,  antes  de  la  escolarización  obligatoria,  ─círculos  infantiles,  guarderías, 

centros  recreativos,  espacios  comunitarios,  etc.─,  sino  también  otras  ofertas  que 

incorporan  formas  alternativas  de  terminalidad  de  estudios  obligatorios,  como  los 

Bachilleratos  Populares,  Talleres  de  formación  en  oficios,  Talleres  culturales  y 

recreativos,  y  acciones  alternativas  de  apoyo  a  la  escolarización  obligatoria  como 

bibliotecas, apoyo escolar, entre otras experiencias.

Las  múltiples  problemáticas  devenidas  de  esta  forma  de  organización  de  las 

experiencias  más  allá  de  la  escuela  y  de  la  compleja  realidad  jujeña,  nacional  y 



59

latinoamericana,  exige  que  en  nuestro  carácter  de  educadores  y  formadores  de 

formadores, nos comprometamos política – pedagógicamente. Para ello nos interesa 

debatir y construir nuevas miradas alrededor de tres ejes de problematizadores:

 La  problemática  de  formación  en  la  carrera,  en  relación  a  los  espacios  socio

comunitarios y socioeducativos En la realidad de nuestra provincia y del contexto 

nacional  y  latinoamericano  existen  múltiples  espacios  educativos3  y  actores  que   

necesitan  ser  visibilizados  e  interpelados  desde  quienes  conformamos  desde  los 

ámbitos que estudiamos  los ámbitos educativos. Esta  realidad en  tanto educadora, 

egresada y estudiantes de la cerrera de ciencias de la educación tenemos el derecho 

y el compromiso de: repensar los espacios curriculares existentes que se orienten a 

interpelar  estas  nuevas  realidades  y  por  otro  lado  ampliar  y  construir  nuevos   

espacios curriculares desde una perspectiva latinoamericanista y decolonial que de 

soluciones  propias  a  problemas  propios:  educación  comunitaria,  educación 

indigenista,  educación  popular,  pedagogías  descoloniales,  educación  de  jóvenes  y 

adultos, entre otros.

2.  El  vínculo  entre  educación  sociocomunitaria  y  formación  universitaria 

(entendida  esta  tanto  como docencia,  investigación  y  extensión)  como un  plus  de 

calidad en la formación de los estudiantes, pues si bien partimos de reconocer que 

docencia, investigación y extensión son las tres funciones fundamentales y básicas 

3  La  concepción  teórica  gramsciana  que  los  considera  ámbitos  privilegiados  de  disputa 
hegemónica. 

La  noción  de  hegemonía  encierra  el  conjunto  de  procedimientos  fundamentalmente 
ideológicos  empleados  por  las  clases  dominantes  para  hacer  aparecer  sus  intereses  y 
objetivos  como  intereses  y  objetivos  universales,  válidos  para  el    conjunto  de  las  clases 
sociales.

La hegemonía aparece como un proceso cultural totalizador, con intencionalidad social,  que 
organiza significados, valores y prácticas. “Satura la sociedad en tal medida que constituye el 
límite  de  la  lógica  para  la mayoría  de  las  personas”.3  Es  un  sentido  de  la  realidad  para  la 
mayoría  de  la  gente.  Los  intereses  de  la  clase  dominante  devienen  sentido  común 
internalizado
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que  sustentan  la misión  formativa  de Universidad  gratuita  y  pública  que  sostiene 

nuestro país, entendemos que si además la Formación Universitaria se compromete 

con la transformación de las problemáticas sociales y locales, este vínculo no debe 

concretarse  en  que  la  Universidad  baje  hacia  la  comunidad;  sino  que  genere  un 

diálogo e intercambio igualitario de propuestas y prácticas

3.El espacio de educación sociocomunitaria como ampliación de la oferta laboral 

para  los egresados de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la 

Educación

.  Las  primeras  oportunidades  de  inserción  de  trabajoempleo  de  nuestros  noveles 

egresados  las  constituyen,  en  general,  los  espacios  sociocomunitarios  no 

reconocidos por la oferta oficial. La inserción laboral es pobre y precaria, y existen 

muchos  espacios  educativos  que  al  no  ser  reconocidos  como  tales,  por  tanto  no 

ofertan  ni  demandan  perfiles  de  egresados  en  Ciencias  de  la  Educación.  Estas 

dificultades  que  de  por  sí  inciden  en  el  desempeño  de  esos  profesionales,  se  ven 

agravadas  por  una  formación  deficiente  en  el  área  específica  de  trabajo  socio

comunitario  dado  que,  a  la  histórica  deuda  de  la  formación  con  relación  a  la 

disociación entre teoríapráctica, se le suma que el espacio de formación práctica, se 

desarrolla  exclusivamente  en  espacios  con  formato  escolar,  desconociendo  por 

completo cómo funciona el espacio sociocomunitario.

La formación de profesores en Ciencias de la Educación en el campo de la Educación 

Sociocomunitaria

Remite, por lo general a la existencia de una sola materia en un plan de estudio de más de 

30 espacios curriculares. Como ejemplo de esto mencionamos en el caso particular del plan 

de estudios de nuestra Facultad, en el que “Educación No Formal”, que se dicta en 5to año 

de la carrera, conforma el campo específico de formación para el abordaje de los múltiples 

espacios educativos más allá de lo escolar. 
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Durante  su  cursado,  los  estudiantes manifiestan  una  clara  apropiación  teórica  del  campo 

pedagógico con foco en lo escolar. De manera tal que aproximarse teórica empíricamente a 

otros  espacios  educativos  genera  múltiples  dificultades  que  van  desde  cuestionamientos 

epistemológicos,  éticos,  políticos,  gnoseológicos,  a  tensiones  entre  las  disciplinas 

científicas  aprendidas  a  lo  largo  de  la  carrera  en  otros  espacios  curriculares.  (Didáctica, 

organización y administración educativa, legislación, historia de la educación, etc.)

Si  observamos  trasversalmente  las  oportunidades  que  tienen  los  alumnos  de  encontrarse 

con  contenidos  curriculares  que  piensen  la  educación más  allá  de  la  escuela,  vemos  que 

estas son escasas, pues la formación tiene una fuerte  inclinación a ver  la educación como 

sinónimo  de  escolarización  y  respondiendo  solo  a  tres  posibles  espacios  de  inserción 

laboral, todos en relaciona la Educación Formal, a saber

 Docencia en nivel secundario, terciaria y universitaria.

 Asesoría ligada al rol de asesoramiento pedagógico (gabinetes psicopedagógicos) a 

nivel primario y/o secundario.

 Asesoramiento técnico, fundamentalmente en programas educativos del Ministerio.

Por  otro  lado  sí  rastreamos  ofertas  de  formación  específica  en  el  campo  de  lo  Socio

comunitario, sólo se encuentra algunos “postítulos” dirigidos a maestros y profesores con 

los que se intenta dar formación específica para quienes trabajan con propuestas educativas 

en  “contextos  diversos”.  En  el  ámbito  universitario  local  y  nacional  encontramos  ofertas 

postgrados  que  abordan  problemáticas  sociales  en  la  que  los  enfoques  pedagógicos  no 

están presentes.

Consideramos que la Educación SocioComunitaria, como ámbito de educación más allá de 

la  escuela  que  desarrolla  diferentes,    debe  ser  concebida  como  un  espacio  de  educación 

permanente y que su abordaje  requiere ser  trabajado  transversalmente, desde  los distintos 

campos disciplinares, para consolidar la formación del futuro egresado como un profesional 

sólido, con conocimientos y un grado de formalización tal que, lo habilite para intervenir en 
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diversos ámbitos educativos. De esta manera  la  inmensa cantidad de prácticas educativas 

más allá de la escuela se tornarán visibles y obtendrán reconocimiento.

Nuestra estructura histórico social, conjuga políticas neoliberales y neoconservadoras como 

forma de su sustento y promoción reeditando, con más crudeza que en los 90, las políticas 

de  desempleo,  achicamiento  del  estado,  pauperización,  caída  de  la  producción  interna  y 

sustitución de exportaciones, entre otras y atentos a las complejidades de la sociedad actual, 

acuciada por conflictos sociales concretos , no podemos seguir sustentando una formación 

profesional ideal, universal,  apolítica y acrítica. con pretensiones adaptativas y normalistas. 

Aprender, es realizar una lectura crítica de la realidad, es indagar la situación en la que se 

vive, registrar y apreciar las propias necesidades para proponer acciones y modificar la vida 

cotidiana. 

Entendemos  que  los  docentes  tenemos  la  responsabilidad  social  e  histórica,  de  asumir  la 

direccionalidad  que  le  daremos  a  la  carrera  de  Profesor  y  Licenciado  en  Ciencias  de  la 

Educación,  la  que  partiendo  del  análisis  de  nuestra  realidad  social,  (compleja,  histórica, 

sustentada  en  un  modelo  económico  capitalista  y  financiero,  el  cual    conjuga  políticas 

neoliberales y neoconservadoras como forma de su sustento y promoción,  reeditando con 

más  crudeza  que  en  los  90,  sus  estrategias  de  desempleo,  achicamiento  del  estado, 

pauperización, caída de la producción interna y apertura de las exportaciones, entre otras ) 

no  podemos  seguir  ofertando  a  los  estudiantes,  una  formación  profesional  “ideal”, 

”neutral”,  “universal”,  “acrítica”.  Mas  bien,  siguiendo  a  Paulo  Freire  pretendemos 

brindarles, la oportunidad de “aprender a leer la realidad, para construir una mirada distinta 

de la práctica docente, tendiente no idealizar la tarea del profesor, sino a problematizar la 

realidad social para transformarla” (Freire, 1970) Una educación para la que “aprender” sea 

equivalente a “pensar, sentir y hacer de manera integrada”.

Los estudiantes por su parte, demandan la  incorporación de   nuevos espacios curriculares 

y/o  contenido  bibliográfico  que  respondan  a  las  demandas  actuales.  Además  plantean  la 

necesidad  de  establecer  acercamientos  a  distintos  espacios  educativos,  promoviendo  la 

inserción y práctica de los estudiantes desde los primeros años de formación, a partir de que 

también existen mayores curriculas específicas de la formación. 
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Consideramos  necesario  la  incorporación  en  el  Plan  de  Estudios  de  otros  espacios 

curriculares que aborden e interpelen la complejidad de espacios educativos presentes en la 

sociedad  tales  como  :  Educación  Permanente  de  Jóvenes  y  Adultos,  Educación 

Comunitaria,  Educación  Popular,  Pedagogías  Críticas  y  Decoloniales,  como  espacios 

troncales;    y  como  espacios  optativos  educación  Indígena  Campesina,  Animación 

Sociocomunitaria,  Recreología  y  Tiempo  Libre,  Estudios  Poscoloniales  y  Feminismo, 

educación  y  Salud  Comunitaria,  Educación  y  Medioambiente,  Educación  y  Trabajo, 

Educación  y  Derechos  Humanos.  De  modo  de  que  la  inmensa  cantidad  de  prácticas 

educativas  más  allá  de  la  escuela  se  vuelvan  visibles  y  analizadas  desde  el  campo 

pedagógico. 

La investigación, docencia y extensión

La Universidad tiene la responsabilidad y el compromiso de problematizar  la realidad, de 

cuestionar  el  statu  quo,  de  indagar  nuevas  alternativas  y  de  formar  sujetos  críticos 

comprometidos con la realidad en la que les toca vivir. Estos fundamentos constituyen un 

derecho y una obligación de reconocer, enriquecer y hacer dialogar saberes, comprometidos 

con los espacios de organización sociocomunitaria, incluidas sus propuestas educativas.

La consolidación actual de la Universidad pública como reflejo de la reforma universitaria 

de los años 18 del siglo XX que cuestionó su base elitista y como ejemplo de lucha  por los 

ideales,    requiere,  hoy más  que  nunca  profundizar  la  capacidad  de  diálogo  en  pos  de  la 

construcción de una sociedad más  justa y  sustentable  (tanto desde  la promoción humana, 

como desde lo económico y desde la conservación del ambiente y sus recursos.

En ocasión de este evento, los que nos encontramos aquí reunidos somos representantes de 

Universidades Nacionales, específicamente de Carreras en Ciencias de la Educación, en por 

lo que nos dedicamos sea por nuestra condición de docentes o de alumnos a promocionar 

saberes que orienten y dialoguen en función del cambio social, no desde la pretensión de un 

lugar vanguardista, ni desde una postura de  reconvención centrada en predecir el pasado,   

sino desde una alternativa que promueva el futuro, situación que inexorablemente nos lleva 

a  cuestionarnos.  ¿Con  quiénes  producimos  conocimientos?  ¿Para  quiénes  o  en  favor  de 
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quiénes lo hacemos? Cuando producimos esos conocimientos ¿a qué proyecto de sociedad 

y ciudadanía estamos contribuyendo? 

Por  otro  lado,  si  pensamos  que  la  investigación  es  función  esencial  en  la  docencia 

universitaria y al mismo tiempo un derecho individual y social ¿cómo acompañamos desde 

la Universidad la formación en investigación de otros actores sociales que no pertenecen a 

la Universidad?  ¿Qué  investigaciones  estamos  dispuestos  a  llevar  adelante  y  para  qué  lo 

haríamos? ¿Desde qué paradigmas?

Hoy  por  hoy  en Argentina,  este  campo  de  investigación  está  siendo  explorado  por  otros 

actores  sociales,  por  investigadores/militantes  de  Bachilleratos  Populares  y  en  “América 

Latina  la  incorporación y  generación de  enfoques  y metodologías  alternativas  coherentes 

con una intencionalidad política emancipadora y criterios pedagógicos propuestos como los 

de  Investigación  Acción  Participativa,  la  recuperación  colectiva  de  la  historia,  los 

diagnósticos participativos y la sistematización de experiencias, tienen casi medio siglo de 

existencia” (CARRILLO, 2009)

En  la Provincia de  Jujuy  los movimientos  sociales han  adquirido  en  la  última década un 

importante protagonismo político y social, expresando ellos distintas búsquedas y distintas 

estrategias de confrontación con el orden vigente y una intencionalidad de superación de la 

herencia del neoliberalismo, con su perverso perfil de exclusión, pobreza e  injusticia que 

afecta en modo especial a los sectores populares. 

Es  desde  esta  doble  condición  protagónica  y  crítica  de  los  movimientos  sociales  que 

entendemos que la Universidad debe construir un vínculo sólido de diálogo e intercambio 

con  ellos,  diálogo  que  está  hoy  en  un  estado  incipiente  y  a  cuyo  fortalecimiento 

pretendemos aportar.  

Entendemos que así la Universidad podrá afianzar su compromiso con el medio y con las 

necesidades y demandas que éste plantea, como parte insoslayable de su rol social, y podrá 

contribuir a que sus docentes y estudiantes encuentren mejores  vías concretas y prácticas 

de  aplicación  de  sus  conocimientos  y  de  acompañamiento  de  actores  sociales  en  la 

construcción  de  pensamiento  crítico  sobre  la  realidad  y  de  búsqueda  de  alternativas 

superadoras que la asumimos como una opción pedagógica y por lo tanto formativa   en la 
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que  la  articulación  entre  el  discurso  de  la  educación  popular  y  las  metodologías  de 

investigación acción participativa pueden tanto contribuir a repensar un lugar y un perfil de 

lo escolar que reconozca y complemente otros espacios educativos, como a generar fértiles 

espacios alternativos donde lo cultural, lo educativo y lo político se entretejan de modo que 

su apropiación contribuya al incremento del poder y del protagonismo transformador de los 

sujetos involucrados en ellos.

Por su parte, Fals Borda pionero en Investigación Acción Participativa, nos advierte sobre 

la necesidad de que los propios pueblos se auto investiguen. Entendemos que  esta formas 

de  investigación  tienen  un  fuerte  componente  educativo,  por  lo  que  ponemos  especial 

énfasis en ella. (FALS BORDA, 1999)

Desde nuestra mirada,  la  trilogía docenciainvestigaciónextensión y  su mutua  influencia, 

constituyen  un  requerimiento  dentro  de  la  función  docente  d  la Universidad  y  al mismo 

tiempo suponen  un buen peldaño  a la hora de trabajar, en las instancias sociocomunitarias 

con relación a las problemáticas sociales emergentes, al mismo tiempo que se convierten en 

una necesidad ética y política comprometida de incidencia en nuestras realidad.

Aquí  y  ahora  en  este  espacio,  promovemos  pensar  la  investigación,  no  desde  la  simple 

lógica  academicista,  sino  desde  “el  pensar  epistémico  del  Sur”,  a  la  luz  de  los  estudios 

poscoloniales, tendientes a deconstruir el poder y el saber colonial, nos permitirá esclarecer 

o visibilizar  otros espacios sociales latinoamericanos que aún no han sido interpelados por 

el campo  pedagógico como “la educación comunitaria y los comuneros”, “la educación pre 

colonial  y  los  movimientos  campesinos  indígenas”,  “la  cultura  afroamericana  y  los 

descendientes afroamericanos” son algunos .

La inserción laboral

Hay  un  amplio  campo  de  experiencias  de  educación  sociocomunitaria  que  no  está 

reconocido  como  tal,  ni  por  el  Ministerio  de  Educación  de  la  provincia,  ni  por  la 

Universidad. Esta invisibilización atenta contra la convocatoria de profesionales (profesores 

o licenciados) en Ciencias de la Educación, idóneamente formados para el  trabajo en este 

tipo de espacios, entre los cuales mencionamos Sociedades de Fomento, Centros Vecinales, 
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Bibliotecas  Populares,  Centros  de  Copa  de  Leche,  Merenderos,  Organizaciones  y 

Movimientos Sociales y Ongs, entre otros.

Analizamos esta situación como un problema de necesidades y demandas, que involucra al 

Estado, a la sociedad civil y a la nuestra carrera. En la medida en que todos reconozcamos 

que  el monopolito  de  lo  educativo  no  está  solo  en  la  escuela,  sino  que  existen múltiples 

espacios educativos no solo ampliaremos los espacios de trabajoempleo, sino también las 

posibilidades de desarrollo y construcción de estos espacios.

Las  personas  en  los  barrios,  en  las  organizaciones  y  los  grupos  organizados  requieren 

problematizar sus experiencias, sistematizarlas, organizarse, pensar y planificar su vida en 

los  barrios,  desde  un  sentido  políticoeducativo  la  presencia  y  acompañamiento  de  la 

mirada pedagógica es fundamental: en tanto se construye con el otro y no para el otro, esto 

supone una clara opción pedagógica no  tradicional; es decir, no sólo se está proponiendo 

incorporar  nuevos  contenidos  curriculares  alrededor  de  los  espacios  educativos,  sino 

también  otra  propuesta  pedagógica.  “La  condición  fundamental  de  la  educación  en  la 

concepción freiriana es la relación dialógica y la circularidad del lugar del educador y del 

educando;  el  diálogo  entendido  como  una  propuesta  comunicativa  para  llegar  a  la 

conciencia crítica.

Por  tanto,  el  acto  educativo  es  una  producción  colectiva:  “es  un  encuentro  de  sujetos 

interlocutores que buscan la significación de los significados”.

La cultura del otro debe ser respetada. La cultura y la práctica social del otro (el educando) 

son el punto de partida del proceso pedagógico. Lo que el otro posee (diferente, singular, 

heterogéneo) es valioso para el proceso pedagógico. Este se debe  iniciar a partir de estos 

elementos y no a partir de su desplazamiento o descalificación. 

El educador no impone su verdad, por  tanto  la educación no es estrictamente  transmisión 

sino  recreación  cultural  dialéctica  entre  distintos  sujetos,  con  distintas  experiencias  y 

saberes  que  al  intercambiarlos  van  generando  un  nuevo  producto  pedagógico,  una  nueva 

visión de la realidad (RIGAL, 2015)
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Por  otro  lado  respecto  de  las  condiciones  de  trabajo  de  los  técnicos  (docentes, 

capacitadores,  formadores,  talleristas,  etc.)  por mencionar  algunos  de  los  que  se  insertan 

laboralmente en los espacios menos formalizados, evidencia una clara precarización de la 

condición laboral, es decir una remuneración significativamente menor a la de los docente 

insertos en el sistema educativo formal y una discontinuidad en la cobertura social, con lo 

que se agrava la dificultad salarial. 

A menudo,  las  condiciones  concretas  de  trabajo  dan  también  cuenta  de  la  precarización 

laboral,  ya que  es  el mismo educador  el  que  tiene que generar  “los  espacios  educativos” 

(desde  conseguir  el  espacio,  convocar  a  los  estudiantes,  proveer  el  equipamiento  y  los 

insumos para  trabajar)  teniendo  la  presión de garantizar  un grupo mínimo de  estudiantes 

para sostener la propuesta educativa y su trabajo.

En  la  práctica,  el  trabajo  se  da  en  soledad,  y  el  componente  educativo  de  las  mismas 

muchas  veces  queda  desdibujado  al  interior  de  la  experiencia  que  parece  atravesada 

acciones  asistencialistas. Que  estos  espacios  educativos  aparezcan  asociarlos  con  talleres 

libres de tipo cultural, formación en oficios, antiguas y nuevas propuestas de terminalidad 

escolar para jóvenes y adultos en absoluta precarización, pone en evidencia la ausencia de 

interés por parte del estado en dar cabida a la demanda popular referida a la disponibilidad, 

acceso  y  uso  de  servicios  educativos  de  calidad,  asimismo  habla  a  las  claras  de  la 

insensibilidad  que  frente  a  los  problemas  sociales,  reales  y  concretos  de  las  personas, 

muestran la capas gobernantes y transparenta que, una vez más en el contexto histórico  de 

nuestra  educación,  la propuesta que  se brinda a  los  sectores populares,  apenas  le  alcanza 

para  acceder  a  trabajos  informales,  en  la  mayoría  de  los  casos  de  desempeño  artesanal 

cuenta  propista  con  escaso  monto  de  renta,  negándoseles  una  apropiación    de 

conocimientos  instrumentales  que  los  pongan  en  pie  de  igualdad  con  los  sectores 

dominantes de la población.  

Por  lo  que,  a  manera  de  síntesis  podemos  decir  que,  el  pensamiento  neoliberal  y 

neoconservador  instala  nuevamente  dos  discursos  que  atraviesan  también  el  campo 

educativo  sociocomunitario,  por  un  lado  al  instalar  la  idea  del  docente  /gerencial, 

individualista  con  una  visión  emprendedurista  y  por  otro  al  introducir  revitalizada  la 
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antigua concepción de  la  tarea docente como voluntad de servicio, hecha por vocación, y 

como desprendimiento de un carácter abnegado para con el ejercicio del trabajo.
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El  presente  trabajo  describe  la  experiencia  de  asesoramiento,  acompañamiento  y 

orientación en el ciclo de ingreso universitario desarrollado por estudiantes y graduados en 

Ciencias  de  la  Educación  en  el  Área  de  Ambientación  y  Orientación  Estudiantil  de   la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de  la Universidad Nacional de  Jujuy. Esta 

área cuenta con un equipo de trabajo conformado por psicólogas y miembros del Sistema 

de tutorías: coordinadoras, tutores académicos, pares y virtuales de las distintas carreras4 de 

esta unidad académica.

El  ciclo  de  ingreso  universitario  es  un  tema  recurrente  en  las  investigaciones  educativas 

realizadas a nivel nacional e internacional (Chiroleu, 2012; Di Gresia, 2009; Ortega, 2008 y 

Parrino, 2014) las cuales coinciden en destacar que una de las grandes problemáticas que se 

observan  en  el  nivel  universitario,  es  la  falta  de  conocimientos  iniciales,  sobre  las 

herramientas  necesarias  para  enfrentar  el  estudio  y  las  dificultades  de  adaptación  a  la 

dinámica universitaria.

En  base  a  estas  problemáticas,  las  Políticas  Universitarias  actuales  desarrollan múltiples 

proyectos que promueven estrategias tendientes a respetar las trayectorias escolares de los 

estudiantes  que  ingresan  a  la  universidad.  De  este  modo  se  espera  que  ellos,  no  solo 

ingresen sino que permanezcan y egresen. En este trabajo, destacamos particularmente a los 

Sistemas  de  Tutorías,  como  espacio  de  orientación  e  intervención  pedagógica  para 

garantizar la inclusión educativa en el ámbito universitario.

Entre  las  estrategias  que  se  constituyen  en  los  pilares  de  la  intervención  que  efectuamos   

particularmente  en  la  carrera del profesorado y  licenciatura  en Ciencias de  la Educación, 

destacamos:

Jornadas  de Ambientación  a  la Vida Universitaria:  se  realiza  la  presentación  de  las 

materias de primer año, se informa sobre cuestiones acerca del plan de estudio, reglamento 

del alumno y  sobre el oficio del estudiante universitario.

 Uso académico de los entornos virtuales en el ámbito universitario: Para  mejorar los 

espacios  de  comunicación  y  promover  alfabetización  informacional  en  los  estudiantes 

4 Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Comunicación Social, 
Antropología, Profesorado y Licenciatura en Letras, Licenciatura en Educación para la Salud y 
Licenciatura en Trabajo Social.
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ingresantes. Se realizan talleres y espacios de consulta en informática. Asimismo se diseñan 

estrategias para fortalecer las prácticas tutoriales en los entornos virtuales como:

o Elaboración de material didáctico: se distribuye en las cartillas de ingreso, 

y en el perfil de Facebook los materiales didácticos que permiten clarificar 

dudas  y  facilitar   la  comprensión  de:  guía  de  presentación  de  trabajos, 

orientaciones sobre prácticas de  trabajo  intelectual, guías y  tutoriales sobre 

el manejo  del  Siu  Guaraní  y  de Aulas  Virtuales.  Para  el  diseño  de  estos 

materiales, es necesario emplear un lenguaje fluido y familiar.
o Alfabetización  informacional:  Durante  el  ciclo  de  ingreso  se  reflexiona 

sobre  las  ventajas  y  desventajas  del  uso  de  las  TIC  como  medio  para 

aprender  en  la  universidad.  En  este  sentido,  se  aborda  y  forma  a  los 

estudiantes  en  la  adquisición  de  saberes  y  herramientas  con  las  que  deben 

contar   para  el  desarrollo  de  las  actividades  propuestas  por  las  diversas 

cátedras  de  primer  año,  como  ser:  los  criterios  para  la  búsqueda  de 

información,  formato  para  la  presentación  de  trabajos,  estructura  e 

indicaciones para el armado de caratulas, etc.

 Talleres de prácticas de trabajo intelectual: los mismos se desarrollan a lo largo 

de todo el año, y están orientados a cubrir  las demandas de las cátedras de primer 

año. Las temáticas varían y comprenden: comprensión de consignas, realización de 

parciales, interpretación de historietas, taller de lectura, preparación para exámenes 

finales,  etc.  Se  parte  de  la  idea  que  existen  diversos  modos  de  estudiar,  buscar, 

adquirir y comunicar conocimiento disciplinares por tal motivo, esos modos deben 

ser intencionalmente enseñados.

 Articulación del  nivel medionivel  universitario:  Esta  actividad  está  ligada  a  la 

difusión de  la oferta académica de  la FHyCS, visitas a  las Escuelas Secundarias o 

Visitas  de  los  estudiantes  secundarios  a  esta  casa  de  estudio.  Comprende  la 
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presentación de planes de estudio, actividades culturales, deportivas, programas de 

becas, etc. de la UNJu. 

 El aprendizaje en colaboración entre pares: En este sentido tratamos de romper 

con la idea de que se puede aprender de manera totalmente individual. La filosofía 

de  los  grupos  de  tutorías  sobre  este  aspecto  lleva  a  afirmar  que  un  grupo  puede 

sostener y hacer avanzar a un estudiante en el nivel universitario.

 Trabajo sobre el perfil y la profesión: Consideramos que conocer las expectativas 

de los ingresantes en relación con esta unidad académica y con la carrera elegida es 

un punto de partida para  trabajar y construir  junto a ellos una aproximación de  lo 

que les depara su futuro profesional.

Un  aspecto  importante  de  la  reflexión  que  deriva  de  la  sistematización  de  las  prácticas 

pedagógica de estudiantes y graduados en Ciencias de la educación en el ciclo de ingreso 

universitario,  es  que    el  Sistema    de    Tutorías    se  ha  constituido  en    un    espacio    de   

“formación  preprofesional”    brindando  saberes    y    herramientas    sobre    la  tarea  del  ser 

docente y acciones propias del quehacer de los graduados de Ciencias de la eduación sobre 

las  necesidades  y demandas  de  los  alumnos  ingresantes  al nivel superior universitario. 

    Asimismo,  esta  instancia  de  análisis  y  reflexión  de  nuestra  experiencia,  nos  permite 

sostener  que  la  profesionalización  de  la  tutoría  se  puede  concebir  como  un  proceso 

permanente, orientado a la formación del tutor como investigador, dotado de conocimientos 

epistemológicos,  teóricos, metodológicos y  técnicos para desarrollar  su espacio de  tutoría 

con rigor profesional y fundamentalmente, para analizarla, criticarla y transformarla, lo que 

implica a su vez una toma de conciencia y compromiso que le permita profundizar en el por 

qué y para qué de la tutoría.
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Eje 4: Estudiantes
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El  proceso  de  profesionalización  en  la  carrera  nos  permite  repensar  la  práctica  docente 

desde la trayectoria educativa realizada y cuál es el perfil de profesional desde el que nos 

estamos  formando,  los espacios más allá de  la escuela con mayor o menor  formalización 

dan cuenta de toda una variedad de propuestas educativas que son espacios de interacción y 

producción  de  conocimiento  con  el  otro,  abriendo  así  un  horizonte  de  experiencias  que 

nacen de la necesidad de los propios sujetos de la educación, y en el cual se pone en juego 

no  solo  el  perfil  del  profesional  en  formación  sino  también  las  estrategias  que  permiten 

apropiarnos  de  esas  prácticas,  desde  el  cual  el  sentido  que  adjudicamos  a  los  espacios 

educativos  va  a  tener  relación  directa  con  la  valoración  y  el  concepto  que  tenemos  de 

educación, desde la experiencia  podemos a partir de algunos trabajos de campos realizados 

en  el  ciclo  de  profesionalización  de  la  carrera  realizar  un  acercamiento  con  la  realidad 

educativa de este contexto de frontera como es la provincia de jujuy . 

Entre las experiencias se puede dar cuenta de propuesta de educación con adultos mayores 

que  plantean  una  educación  en  espacios  formales  pero  con  prácticas  pedagógicas   con 

menor  formalidad  ,  así  también   cabe  rescatar  las  experiencias  educativas  que  surgen  a 

partir de los movimientos sociales que emprenden toda una lucha de reconocimiento contra 

hegemónica que surge en la necesidad de ser reconocidos como sujetos de derecho, en  la 

cual el sentido de participación de cada sujeto es un contenido transversal en las propuestas 

educativas que surgen en estos contextos 

Estas  experiencias  educativas  como ya nombramos  anteriormente,  surgen  a  partir  de  una 

necesidad en  los movimientos  sociales, y    es característica del proceso histórico vivido a 

partir  de  2001,  desde  la  catedra  de  educación  no  formal  nos  permiten  hacer  un   

acercamiento a las realidades educativas en los movimientos tanto rurales como urbanos, en 
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los  cuales  las  prácticas  educativas  son  variadas  y  van  desde  terminalidad  primaria  hasta 

escuelas con una impronta ideológica e identitaria que marca estas prácticas educativas un 

ejemplo son las escuelas campesinas  que surgen a partir de estos movimientos en los que 

se  revalorizan  los  saberes  indígenas  y  campesinos  de  forma  transversal  a  los  demás 

contenidos que se dictan. 

En  este  sentido  pensar  la  formación  docente  en  la  práctica  y  acercamientos  a  realidades 

educativas diferentes de la escolarización obligatoria, es posicionarnos ante un horizonte de 

propuestas que hacen a  la educación y que reconocen  las diferentes  trayectorias que cada 

sujeto de la educación vivencia, por ello es necesario desde la formación  plantearnos  un 

posicionamiento ético y epistemológico en cada  realidad, es  lo que posibilita una  justicia 

educativa en cada contexto y una mayor inclusión y reconocimiento de los aprendientes no 

como objeto  de  educación  sino  como un  sujeto  en  constante  intercambio  reciproco  entre 

quien enseña y quien aprende.

De este modo nuestra formación  configura diversas maneras de intervenir que interpela no 

de una forma estandarizada respecto a sus problemáticas y demandas, sino que mediante la 

perspectiva de la educación popular tenemos como insumo instrumentos epistemológicos y 

metodológicos  con  respecto  a  la  investigación  y  registro  de  datos,  ya  sean  los  mismos 

discursos, prácticas y diferentes rasgos de los sujetos que nos permiten además de aprender 

de  los  mismos,  la  capacidad  de  poder  reflexionar  sobre  sus  acciones  de  participación, 

desvelar los mecanismos ideológicos en las mismas agrupaciones, y las configuraciones de 

poder  que  hay  en  sus  diferentes  ámbitos  participativos.  Teniendo  en  cuenta  estas 

valoraciones,  es  importante,  además,  destacar  la  ausencia  en  las  herramientas  didácticas 

para realizar intervenciones con respecto a la enseñanza, o donde haya presente el abordaje 

de un contenido.


