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Introducción:  

 

El Proyecto de Voluntariado Universitario en la Escuela Secundaria1 denominado “Puentes para 

repensar y construir juntos un proyecto de vida”, desarrollado durante el transcurso del año 2010 y el 

primer semestre del año 2011, surge como iniciativa de un grupo de docentes y egresados de la Facultad 

de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y del 

Espacio Estudiantil “La Siesta”, conformado por estudiantes del Departamento de Filosofía y Ciencias 

de la Educación de la misma facultad.  

El mismo se desarrolló en la Escuela de EGB3 y Polimodal “España”, ubicada en el departamento 

Pocito, provincia de San Juan; en los años 5° y 6° de educación secundaria, en el espacio cedido por la 

profesora responsable de las asignaturas de“ Espacio de Definición Institucional”(EDI).  

                                                           
1 La convocatoria del año 2009, a la que presentamos nuestra propuesta, estaba destinada específicamente 
al trabajo de articulación entre la Universidad y la Escuela Secundaria. 
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La experiencia consistió en el trabajo conjunto entre los estudiantes voluntarios universitarios y los 

estudiantes de escuela secundaria, para lo cual también contamos con el apoyo de la docente a cargo del 

espacio curricular y la directora del proyecto. Dichos encuentros se organizaron en tres módulos: 

“Autoconocimiento”, “Expresión y reflexión” y “Construcción del proyecto de vida”. 

La metodología llevada a cabo se centró en proponer talleres, unidos a actividades artísticas, que 

promovían la reflexión individual y/o grupal en torno a la temática del módulo. 

Consideramos que la experiencia fue muy significativa. En primer lugar, el encuentro entre Universidad 

y escuela secundaria fue posible gracias a la existencia de una convocatoria nacional de la Secretaria de 

Políticas Universitarias (SPU) que propuso la necesidad de pensar e intervenir en las escuelas 

secundarias para reforzarse mutuamente, posibilitando un contacto directo con las problemáticas 

educativas con las que se enfrentan los profesores cotidianamente en el aula. En segundo lugar, 

destacamos la importancia de la función de extensión que tienen las universidades nacionales argentinas 

y sus posibilidades de vinculación teórico- praxis, en el desarrollo de intervenciones socio comunitarias 

que fortalecen también  la formación de grado. Por último, esta experiencia culminó con la publicación 

de un libro que relata cada una de las experiencias, vivencias, problemáticas, obstáculos y resultados 

obtenidos, en la propia voz de gran parte de los estudiantes voluntarios universitarios. 

La génesis del Proyecto de Voluntariado 

El Proyecto “Puentes para repensar y construir juntos un proyecto de vida”, surge como iniciativa de un 

grupo de docentes y del Espacio Estudiantil “La Siesta” de la Facultad de Filosofía, Humanidades y 

Artes (Universidad Nacional de San Juan). 

Los orígenes de este Espacio Estudiantil se remiten al año 2007, los propósitos que definimos para 

nuestro espacio son: 

 Fomentar el debate crítico y reflexivo sobre la realidad social. 

 Articular los conocimientos abordados a lo largo del trayecto de formación. 

 Lograr el reconocimiento de las carreras a las que pertenecemos. 

También nos fijamos los siguientes objetivos: 

 Propiciar espacios de formación para la comunidad educativa sanjuanina. 

 Desarrollar el debate y el juicio crítico y reflexivo sobre la realidad educativa. 

 Generar acciones comprometidas con las problemáticas socio-educativas. 



 Presentar propuestas innovadoras en nuestras áreas de estudio: Filosofía y Ciencias de la 

Educación. 

En el mes de noviembre  de 2009 se nos propuso formar parte de la Convocatoria Nacional de Proyectos 

de Voluntariado Universitario en la Escuela Secundaria (segunda convocatoria 2009). Dicha  invitación 

vino de la mano de la Dra. Analia Ponce, quien se desempeña como docente en nuestras carreras, y 

había colaborado anteriormente con nosotros a través de su participación en las últimas jornadas 

organizada por La Siesta. Otra figura fundamental para el comienzo de este proceso fue la profesora 

Lilia Noé, egresada de nuestra Facultad, que nos ofreció la posibilidad de realizar el proyecto en la 

institución de nivel secundario en la que trabaja: Escuela de EGB 3 y Polimodal España del 

departamento Pocito, en los Espacios de Definición Institucional (EDI) de quinto y sexto año. 

En las reuniones subsiguientes iniciamos la formulación del proyecto; para tal proceso contamos con un 

tiempo limitado, y con una formación no muy sólida en la elaboración de documentos de este tipo, pero 

asumimos el reto. Organizamos el trabajo en comisiones, alternándolo con momentos de reuniones 

plenarias de articulación de lo realizado.  

Animados por el desafío que significaba para nosotros participar de dicha convocatoria, siendo los 

planificadores y gestores de un proyecto de tal envergadura, sentimos que era una oportunidad propicia 

para cumplir algunos de los objetivos de nuestro espacio.  

Este proyecto comenzó con voluntarios pertenecientes a las carreras Profesorado y Licenciatura en 

Ciencias de la Educación y en Filosofía. La posibilidad de poner en marcha dicho proyecto significaba 

poder asumir un compromiso en el que no sólo tendríamos contacto con la realidad áulica sino también 

podríamos contribuir a la disminución de las brechas existentes entre la teoría y la práctica educativa, 

por un lado; y entre estos dos niveles del sistema educativo, por otro; relaciones que muchas veces 

quedan - a nuestro criterio - descuidadas durante nuestra formación académica. A su vez representaba 

para nosotros una nueva manera de participar tanto por tratarse de una convocatoria nacional como de 

una propuesta innovadora en nuestra unidad académica. 

 

Características de la institución y su población 

La Escuela Secundaria “España” está ubicada en la periferia de Villa Aberastain, departamento Pocito. 

Es eminentemente rural, de producción agrícola, con una zona urbanizada (Villa Aberastain), que posee 

un área comercial de oferta limitada, en términos de mercado laboral. 



El nivel educativo alcanzado por la mayoría de los padres de los estudiantes es primario incompleto o 

completo. Las actividades económicas que desarrollan pertenecen, principalmente, al sector primario, 

siendo sus ingresos limitados. Con esto vinculamos el problema del ausentismo de los adolescentes por 

motivos laborales (trabajos temporarios en el sector agrícola, labores junto a los padres para aportar al 

sustento económico de la familia). 

Muchos estudiantes recurren a los docentes de la institución buscando ser escuchados y ayudados a 

partir de problemáticas familiares y personales (trastornos de alimentación, casos de violencia familiar, 

embarazos adolescentes): en la institución no hay gabinete psicopedagógico-social. Al espacio lo 

generan voluntaria y espontáneamente algunos docentes. 

Algunos aspectos a tener en cuenta respecto a las características de la realidad educativa eran: la falta de 

participación en clase, la dificultad de respuesta a requerimientos formales de expresión oral y escrita, la 

limitación en la apropiación de los contenidos; causas a su vez de fracaso escolar. En el mismo orden se 

manifiesta el desinterés por la institución educativa  (a la cual sólo se asiste por una motivación 

extrínseca - intención de terminar los estudios secundarios - y no por una intrínseca - apropiación del 

conocimiento socialmente legitimado -). En el plano emocional esto además se conjuga con la no 

verbalización de los conflictos y de las situaciones angustiantes, que lleva a la búsqueda de una 

alternativa más rápida y directa, como lo son a veces las situaciones de violencia.  

Existe un mecanismo de estigmatización de la institución por parte de la misma población estudiantil y 

de la comunidad en general. Esto se ve agravado por una “comparación” respecto a dos escuelas 

secundarias hegemónicas en el departamento. Se genera un refuerzo de la falta de estímulos a las 

trayectorias académicas. 

En este sentido, se puede visualizar que el proyecto de vida de los chicos de la escuela se les muestra 

circunscripto sólo a escasas posibilidades: peón de campo o empleada doméstica,  ama de casa o 

empleado/a de comercio. Esto se ha naturalizado a nivel del discurso social de la zona. A esto se suman, 

por supuesto, los conflictos propios del adolescente actual. 

 

Breve descripción de la experiencia.  

El proyecto estaba organizado en tres módulos, que se abordaron a través de la modalidad aula-taller. El 

objetivo general que los enmarcaba era: “Aportar a los estudiantes secundarios, desde los saberes y 

trayectos académicos de estudiantes de las carreras universitarias de Ciencias de la Educación y 

Filosofía, experiencias formativas valiosas que contribuyan a que la escuela secundaria sea el espacio 



en el que puedan resignificar sus aprendizajes y orientar sus opciones futuras con la incorporación de 

posibilidades y oportunidades que les permitan ampliar su proyecto de vida”. 

En el primer módulo: “Autoconocimiento” priorizamos actividades orientadas a conocerse y reconocerse 

en las propias fortalezas, debilidades, deseos, estados de ánimo y emociones; fomentar el conocimiento 

mutuo entre pares. Esto se logró en gran medida a través de tareas de reflexión personal, lúdicas y 

artísticas, de debates grupales, que también contribuyeron a optimizar la capacidad comunicativa. Todo 

ello nos permitió - a los voluntarios - conocer los grupos de estudiantes. 

Los objetivos específicos que guiaron nuestra intervención durante este módulo fueron: 

 Fortalecer la construcción de la identidad en los estudiantes secundarios, basada en el respeto a sí 

mismo, a los demás, y a la diversidad de seres. 

 Incentivar en el estudiante la reflexión sobre sus actitudes y capacidades, a través del reconocimiento 

de ciertos rasgos distintivos de su personalidad. 

 Fortalecer en el estudiante el proyecto personal a través del potenciamiento de la autoestima. 

 Propiciar instancias de acompañamiento institucional y académico a los estudiantes secundarios a 

través de acciones que promuevan trayectorias escolares más significativas. 

En el segundo módulo: “Expresión y reflexión” se presentaron diversas obras artísticas con el fin de 

indagar en su significación y mensaje. Se organizaron talleres de fotografía, baile y expresión teatral en 

los que participaron estudiantes y voluntarios; las producciones finales se presentaron a toda la 

comunidad educativa en una jornada recreativa con motivo del día del estudiante.  

Las actividades llevadas a cabo estuvieron orientadas a: 

 Desarrollar en el estudiante la capacidad expresiva a fin de manifestar sus pensamientos, 

sentimientos y emociones, fortaleciendo la comunicación y vinculación con su entorno. 

 Incorporar en los estudiantes valores alternativos al discurso hegemónico, estimulando la capacidad 

de lectura crítica del mundo. Propiciar instancias de acompañamiento institucional y académico a los 

estudiantes secundarios a través de acciones que promuevan trayectorias escolares más 

significativas. 

Finalmente, en el módulo 3: “Construcción del proyecto de vida”, presentamos a los estudiantes 

opciones de actividades laborales (a través de material audiovisual y de una visita a la oferta educativa 

de la UNSJ); problematizamos junto con ellos los proyectos de vida que tenían delineados e invitamos a 

una profesional y a integrantes de un centro cultural a compartir sus experiencias. 

Intentamos con esto responder a los siguientes objetivos: 



 Fortalecer en el estudiante el proyecto personal a través del potenciamiento de la autoestima. 

 Propiciar instancias de acompañamiento institucional y académico a los estudiantes secundarios a 

través de acciones que promuevan trayectorias escolares más significativas. 

 Lograr que el estudiante reconozca la importancia de la educación como herramienta para la 

construcción de su proyecto de vida. 

 Visualizar, por parte del estudiante, la multiplicidad de alternativas que ofrece el contexto, para la 

elección personal y apropiación de algunas de ellas en la construcción del proyecto de vida. 

 Orientar a los alumnos de los últimos años de la escuela secundaria a fin de facilitar el proceso de 

elección de su formación en el nivel educativo superior. 

Durante el ciclo 2011 realizamos dos jornadas-taller con los nuevos grupos de quinto y sexto año, 

trabajando sobre las temática de las expectativas, ansiedades y temores que despierta el tránsito de la 

culminación de los estudios secundarios y el comienzo de una etapa distinta. 

Además, durante el año 2015, concretamos el ambicioso propósito de condensar en una publicación la 

enriquecedora experiencia vivida con el proyecto. 

 

Aspectos relevantes de la experiencia: Aprendizajes que se proyectan 

A continuación comentaremos los aprendizajes significativos que nos ha dejado la práctica de 

Voluntariado, destacando aspectos relevantes; reconociendo nuestras debilidades para identificar, a 

partir de ellas, algunas ‘ideas-fuerza’ que esperamos sirvan a la hora de abordar proyectos similares.  

El aula es sin dudas un micro-espacio social en el que se conjugan distintos niveles contextuales. En 

nuestra experiencia cotidiana en la escuela vivenciamos el modo en que la vida áulica está configurada 

por la realidad institucional, y ésta, a su vez, atravesada por factores sociales en sus múltiples 

manifestaciones. “No sólo las fronteras que demarcan el aula al interior de la escuela se diluyen, sino 

que también se imbrican en ella relaciones y procesos que trascienden el ámbito escolar” (Achilli, 1988). 

Es por este motivo que algunos objetivos ambiciosos que nos planteamos al inicio, en torno a un 

impacto institucional del proyecto, hubieran demandado estrategias más inclusivas que integren a los 

diversos actores institucionales y sociales, si se pretendía incidir en ellos. 

Esta realidad aludida es de naturaleza compleja, dinámica y cambiante, con emergentes que difícilmente 

podrían ser apresados de antemano por la propuesta. Por ello consideramos que el diagnóstico realizado, 

a pesar de su significatividad, fue insuficiente, pues sólo tomamos en cuenta la visión de un actor. Ante 

esto queremos destacar la importancia de la construcción de un conocimiento diagnóstico, tomando de 



esta forma contacto con la realidad concreta en la cual se va a intervenir. Para que dicha construcción no 

se parcialice, y sea lo suficientemente profunda, creemos necesario incluir las miradas y significaciones 

de los diversos actores intervinientes; y que se realice a través de diferentes estrategias metodológicas; 

teniendo en cuenta que dicho diagnóstico no capta la realidad en su totalidad, y que la descripción 

alcanzada no se mantiene estática a través del tiempo. 

A partir de todo lo expresado se deduce que resulta imposible anticipar completamente cómo será el 

desarrollo de un proyecto de esta naturaleza; no obstante ello, otorgamos un papel fundamental a la 

práctica de hipotetizar sobre las posibles resonancias que en el grupo de destinatarios tendrán las 

actividades. Esto contribuye a fortalecer nuestra capacidad de intervención en las situaciones que se 

susciten. 

Resaltamos la satisfacción que sentimos al haber trabajado en este proyecto en pos del desarrollo de 

prácticas educativas que se diferencian del modelo vincular tradicional en el aula. Con esto queremos 

decir que nos alejamos de la posición docente correspondiente a dicho modelo, para lo cual tuvimos que 

romper con la cultura pedagógica más instalada en nosotros, sedimentada a través de nuestros trayectos 

escolares. Esto posibilitó la constitución de una función alternativa, que nos apartó del lugar del saber 

absoluto para pasar a posicionarnos en un rol de coordinación en relación a un proceso de construcción 

colectiva de conocimientos. Dicha función se enmarca en la propuesta global de nuestro proyecto de 

Voluntariado, la cual generó un espacio propicio para la escucha y la palabra, esta última en términos de 

resignificación y reflexión acerca de la propia realidad por parte de los estudiantes secundarios.  

Lo mencionado anteriormente está en consonancia con los principios ideológicos a los que adherimos, 

producto de nuestra formación profesional y de las elecciones teóricas que con ella se entrelazan; y que 

esperamos hayan estado presentes en esta práctica pedagógica. Entre ellos es imprescindible nombrar a 

Paulo Freire, en el cual nos inspiramos para la formulación y realización de este proyecto; especialmente 

hacemos referencia al concepto de concientización, proceso con el cual guarda una relación analógica lo 

ocurrido en el aula de quinto y sexto año de la Escuela España. Diana Coben (1975) cita a Cynthia 

Brown para explicitar este concepto: “un proceso en el cual se estimula a la gente para analizar su 

realidad, para tomar más conciencia de los apremios que surgen en sus vidas, y para actuar a fin de 

transformar su situación”. El objetivo del mismo se caracteriza por: “la profundidad en la interpretación 

de los problemas; (…) por evitar la transferencia de responsabilidades; rechazar una posición pasiva; por 

la solidez de los argumentos; la práctica del diálogo más que de la polémica”, como explica el mismo 

Freire (1968).  



En general, a lo largo de la formulación y el desarrollo del proyecto uno de los condicionantes 

estructurales fue el factor tiempo, presentándosenos en muchas ocasiones como limitación/obstáculo 

para la concreción de las tareas estipuladas. Suponemos que la falla principal respecto a este punto 

estuvo en no haber sido lo suficientemente realistas en la concepción y el manejo de los tiempos, pues al 

planear las actividades nos ubicábamos desde una representación temporal extendida, poco ajustada a la 

realidad, probablemente a causa de nuestra escasa experiencia, que nos impedía identificar las 

limitaciones de los tiempos áulicos e institucionales. En este sentido, podemos enmarcar nuestro 

aprendizaje en torno a este tema infiriendo que para abordar satisfactoriamente estas cuestiones, como 

así también los puntos detallados hasta ahora, creemos necesario cultivar permanentemente una 

reflexión sobre la propia práctica, que refleje la  

“comprensión de los procesos de articulación entre pensamiento y acción (…). Cuando 

por diversos motivos (requerimientos externos, resultados no esperados, situaciones 

complejas) se producen sorpresas, ello nos conduce a una reflexión dentro de la acción 

presente, la reflexión en la acción posee una función crítica y pone en cuestión la 

estructura de conocimiento en la acción (…) además es posible modificar y enriquecer 

nuestras acciones a partir de la reflexión posterior sobre ellas y sobre las reflexiones en 

acción, porque la misma puede ayudar a modelar nuestra acción futura.” (Sanjurjo, 2002). 

Creemos importante destacar también la experiencia valiosa que este proyecto nos aportó en el ámbito 

del trabajo en equipo: reunirnos, compartir vivencias, proponer ideas, discutirlas, acordar y disentir, 

consensuar, entre muchos otros procesos grupales, fueron pilares centrales sobre los que asentamos 

nuestra tarea cotidiana. A través de estos trayectos nos vimos fortalecidos en nuestra capacidad de 

trabajo colectivo e individual. A pesar de ello existió un proceso de desgranamiento en el equipo, 

manifestado en ausencias reiteradas; para revertirlo no logramos proponer estrategias efectivas. Además 

se suscitó un fenómeno de fragmentación en dos grupos, correspondientes a los miembros que 

decidieron dedicarse al trabajo con quinto y sexto año. Sería apropiado tener en cuenta tanto 

mecanismos de especificación del trabajo en las áreas en que se considere necesario, como otros de 

articulación, unificación y retroalimentación entre los equipos para conservar el espíritu global. 

Para justificar nuestro énfasis en lo grupal tomamos los aportes de Lev Vigotsky, que según autores 

citados por Gerardo Hernández Rojas (2001), incluye en el núcleo teórico de su programa la tesis que 

afirma que “las funciones psicológicas superiores tienen su origen y se desarrollan en el contexto de las 

relaciones socioculturalmente organizadas”. Una idea complementaria que también queremos mencionar 



es la de Marta Souto (1993) que caracteriza al grupo como “indispensable para el aprendizaje social y 

para el desarrollo de la personalidad (…). El grupo exige a cada uno clasificarse entre otros que son a la 

vez semejantes y diferentes y así plantea el problema de nosotros. El grupo es el vehículo o el iniciador 

de las prácticas sociales”. 

 

Aportes en relación con el problema planteado.  

Consideramos que el objetivo general fue cumplido en su mayor parte, pues el espacio de Voluntariado 

universitario generó, dentro de las instancias de intercambio de experiencias formativas, un ambiente de 

reflexión acerca de los saberes aprehendidos y la posibilidad de resignificar la mirada hacia la 

institución escolar “Escuela España” y su lugar en ella, a partir de la palabra y la crítica constructiva. 

Deteniéndonos en el análisis de la última parte del objetivo: “orientar sus opciones futuras con la 

incorporación de posibilidades y oportunidades que les permitan ampliar su proyecto de vida”, 

podemos evaluar que no se logró en su totalidad: si bien a través del trabajo en el aula se pusieron en 

tensión los supuestos acerca del proyecto futuro de los estudiantes (los cuales solían responder en su 

mayoría a una reproducción social del orden establecido) y se trabajó sobre ellos, no incluimos todos los 

elementos pensados en la formulación del proyecto para ampliar las posibilidades de su proyecto de 

vida; y no se dedicó al módulo 3, que abordaba específicamente esta temática, el tiempo suficiente. 

En la evaluación final del proyecto nos percatamos de la relevancia de revisar también su fase de 

formulación, pues en ella encontramos factores que incidieron tanto de manera posibilitadora como 

obstaculizadora en la concreción de nuestras intenciones. 

La experiencia fue muy enriquecedora y valiosa por haber aportado importantes aprendizajes. Los más 

significativos se vinculan con el diseño y la ejecución de proyectos de intervención socio-educativa (lo 

que implica, entre otras cosas, la atención a los emergentes, el manejo de los tiempos y los recursos); el 

trabajo grupal; la construcción de un espacio educativo alternativo al modelo tradicional, que nos sitúa 

en el rol de coordinación de la construcción colectiva del conocimiento y que incluye la apuesta a 

procesos de “concientización” y problematización acerca de la propia realidad por  parte de los 

involucrados. 

El voluntariado universitario en escuela secundaria nos otorgó como estudiantes universitarios un “plus” 

al momento de proponernos escribir y relatar nuestra experiencia, para poder ser compartida con colegas 

y contagiar con esta iniciativa a los jóvenes estudiantes de nuestra Universidad Nacional de San Juan. 

Lograr la publicación del libro “Tender un puente hacia los otros: encuentros entre universidad y 



escuela. Reconstrucción de experiencias educativas transitadas en el marco de un proyecto de 

voluntariado universitario en la escuela secundaria”, fue una ardua tarea que implicó coordinar tareas 

grupales de escritura, capitalizar los emergentes suscitados en la ejecución del proyecto y salvar todo 

obstáculo burocrático-administrativo de las instituciones. El proceso de escritura no fue una tarea 

sencilla, pero significó una práctica en colectivo y para el colectivo, nos interpeló desde lo cognoscitivo, 

como desde lo emocional y social. Además, nos invitó a soñar y, por tanto, concretar que un intelectual 

de lo educativo como lo es Juan Carlos Tedesco nos halagara con aceptar leernos y después dedicarnos 

unas palabras preliminares.  

Cada una de nuestras experiencias encierra fundamentalmente una enseñanza en particular, el no haber 

perdido de vista el objetivo final: aunar buenas voluntades con el otro y para el otro. 

Queremos concluir con algunas palabras que intentan encerrar los sentidos de nuestros aprendizajes. Sin 

dudas ha sido ésta una experiencia intensamente formativa, fundamentalmente por los resultados de la 

interacción con una realidad educativa concreta, que incidió en un sentido transformador tanto en esta 

realidad como en nosotros. Como dice el sabio Freire: “El hombre es hombre, y el mundo es mundo. En 

la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre transformando al mundo 

sufre los efectos de su propia transformación”. 

La realidad tuvo un efecto desestructurador en nuestro ser; para transformarnos, precisó primero de-

formarnos2, y así logró, finalmente, hacer un aporte invaluable a nuestra formación. 
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