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1Proyecto de Extensión denominado “Expedición Pedagógica Jujuy 2011” desarrollado entre las Cátedras “Universidad y 
Formación Docente” y “Orientación e Intervención Pedagógica Institucional” de la Carrera de Ciencias de la Educación de la 
FHyCS-UNJu. 

mailto:montear@arnet.com.ar
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2Dada la riqueza del objeto-problema, se pretende abordarlo través de tres (3) líneas de indagación específicas, las que a la vez 
constituyen sub-proyectos del proyecto marco: a) Línea de investigación Nº1: Experiencias pedagógicas; b) Línea de 
Investigación Nº 2: Experiencias de la Formación Docente Inicial. c) Línea de Investigación Nº 3: El sentido formativo de los 
dispositivos de investigación- formación-extensión “Viajes Pedagógicos” y “Encuentros de Educadores”. 
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3 Como se trata de una investigación sustentada en un diseño cualitativo flexible, la revisión de la literatura no se agotó al 
momento de presentar el proyecto, sino que se fue ampliando y enriqueciendo en los primeros meses de trabajo, a través de los 
distintos “círculos de estudio” implementados al interior del equipo de investigación. Dichos “círculos” constituyen un 
dispositivo de formación en investigación que permite la construcción de conocimiento y de aprendizaje del oficio de 
investigador, de carácter participativo y colaborativo entre sus integrantes. 
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4 Además, el autor le da un cierto acento experimentalista a la experiencia cuando la considera como un “experimentar” 
producto de una influencia externa, de un hacer inicial, un “ensayo”, un “provocar” primero acciones (Contreras et al; 2010:26)  
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5Teniendo en cuenta que aproximadamente el 60% de las escuelas de la Provincia de Jujuy pertenecen a zonas rurales, la 
lejanía de las escuelas de las zonas urbanas es un factor importante a la hora de evaluar la factibilidad de la propuesta. La 
escasa disponibilidad y frecuencia de transportes públicos, los altos costos que implica el transporte privado a dichas zonas, los 
problemas que implica la estadía en algunas zonas donde no existe infraestructura adecuada para al alojamiento, los 
problemas de comunicación, entre otras razones son las que justifican la decisión teórica asumida en el proyecto.                            
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6Para Gilles Ferry, la formación debe ser entendida como la dinámica de un desarrollo personal. Uno no se forma a sí mismo, 
pero uno se forma sólo por mediación, las cuales son variadas y diversas (formadores, lectura, experiencias de vida, relación con 
otros, etc.). Los dispositivos, los contenidos de aprendizaje, el currículum no son la formación en sí, sino medios para la 
formación. Para que la formación de sí tenga lugar son necesarias condiciones de lugar, tiempo y de relación con la realidad.  
(Ferry, G.1997:54-55). 
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http://www.revistanodos.com.ar/0604/nodos3_ensayos_silber.html
http://www.revistanodos.com.ar/0604/nodos3_ensayos_silber.html


 

 

Página 25 

   



 

 

Página 26 

   

● 



 

 

Página 27 

   

● 

● 

● 



 

 

Página 28 

   



 

 

Página 29 

   



 

 

Página 30 

   



 

 

Página 31 

   



 

 

Página 32 

   



 

 

Página 33 

   



 

 

Página 34 

   



 

 

Página 35 

   



 

 

Página 36 

   



 

 

Página 37 

   



 

 

Página 38 

   



 

 

Página 39 

   



 

 

Página 40 

   



 

 

Página 41 

   



 

 

Página 42 

   



 

 

Página 43 

   

 



 

 

Página 44 

   

 



 

 

Página 45 

   



 

 

Página 46 

   



 

 

Página 47 

   

http://www.me.gob.ar/documentos


 

 

Página 48 

   



 

 

Página 49 

   

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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http://www.rieoei.org/deloslectores/682Bausela.PDF
http://www.rieoei.org/deloslectores/682Bausela.PDF
http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen1/numero1/art3.pdf
http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen1/numero1/art3.pdf
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Porque pensar un cambio o modificación a partir de una intervención pedagógica 

implica, en términos generales, al menos cuestionar, cuestionarse o instar a 

producir interrogantes en los sujetos…  

(Zambrano, A. 2011:156)                   
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En primer lugar, no todos los cambios en la nueva versión son avances…En 

segundo lugar, el tiempo y esfuerzo que se requiere para desaprender algunas 

prácticas e incorporar otras… (Brailovsky, D. 2008:70) 
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http://www.unju.edu.ar/secter/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=18
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1 Daniel Conforte: Master en Administración (Harvard University). Ingeniero Agrónomo. Coordinador Académico de Postgrados 
en Agronegocios e Investigador Asociado del Centro de Investigación Gerencial. USA 
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NC NV 
Dónde se la 
encuentra 

Parte usada 
Modo de 

preparación 
Para qué se usa 

Baccharissp. 

 
“Quinchamal” En las playas 

secas 
Toda la planta 
menos su raíz 

Se hierve la 
planta con el 
agua. 

O también en 
infusión. 

Se usa para lavar los 
pies cuando hace 
mucho frío. 
También sirve para 
el control de los 
niños para hacer la 
pis (infusión) 

Coronopusdidymus “Quimpe” 

En los rastrojos 
(potreros) 

entre medio de 
los pastizales. 

Tallo y hojas 

Para el mate, se 
agrega una 
cucharada con 
la yerba 
después que 
hierva el agua. 
En caso de 
golpes, se 
muele el 
“quimpe” con 
azúcar y bofe 
de oveja. 

Como saborizante 
para mates. 

Rebaja el hinchazón 
de golpes. 

Kramerialappacea “Chipihape” En distintas 
partes 

raíz 

Se hierve en 
agua unos 30 
minutos, se 
enfría, y luego 
se la toma 
colando cada 
vez que sea 
necesario. Se 
usa como 
hidratante. 

Sirve para tener una 
buena circulación de 
la sangre y para los 
riñones. 

Malva sp “Malva” 

En el verano, 
en rastrojos y 

zonas 
húmedas. En 

los potros y en 
el campo. 

Toda la 
planta. 

Se hierve en 
agua junto con 
“rosas” y cáscara 
de “naranja” y 
se deja entibiar. 

Para bañarse, en 
especial las mujeres 
después del parto; 
también para los 
bebés. 

Mulinumsp. 
“Espina 

amarilla” 
En cerros más 

altos 
Toda la planta 

Se hierve una 
dosis pequeña. 
Se lo acompaña 
con limón y 
miel. 

Para la tos, resfrío y 
diabetes 
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También se 
hace azúcar 
tostada y luego 
se le agregan 
los 
ingredientes. 

Ombrophytumsubt

erraneum 
“Ancañoca” 

En el campo, 
en las playas 
bajo tierra, al 

lado del 
“quinchamal”. 

Se usa la papa 

Se le saca la 
cáscara a la 
papa y se  corta 
por la mitad. Se 
usa poco 
porque es 
amargo. 

Para la fiebre, para 
el hígado y para 
consumirlo. 

Opuntia soehrensii 

 
“Airampo” 

En los cerros, 
en la “espina 

amarilla”, en el 
fruto. 

 

Se prepara con 
agua hervida y 
media 
cucharada de la 
planta. 

Sirve para la fiebre y 
para el susto. 

Saturejaparviflora “Muña muña” En cerros más 
húmedos 

Hojas 

Se lo toma por 
infusión. Se 
hierve el agua y 
se le agregan 
las hojas. Se 
ingiere una 
cucharada en 
una taza. 

Sirve para el dolor 
de estómago y para 
aumentar el vigor de 
las personas. 

Tagetes multiflora “Suico” 

En distintos 
lugares en 

verano y otoño. 
En los campos. 

La hoja y el 
tallo 

Se utilizan dos 
de sus ramas en 
infusión. 

Sirve como 
aromatizante en los 
mates cocidos. Para 
darle sabor. 

Xenophyllumpopos

um 
“Pupusa” 

En los cerros 
más altos 

como en el 
cerro Chañi. 

Tallo y hoja 

En el mate se 
echa junto con 
la yerba (2 
gajitos). 

En el té se 
agrega agua 
hervida a una 
taza y se 
colocan 2 
gajitos. 

Para el mate, té, 
para el frío y para la 
puna 
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NC NV 
Dónde se la 
encuentra 

Parte usada 
Modo de 

preparación 
Para qué se usa 

Aloysiatriphylla 

 
“Cedrón”  Hojas 

Se usa como 
infusión. 

Para problemas 
digestivos y saborizante 
del mate o té. 

Cestrumparqui “Hediondilla”  Hojas 
Se usa como 
infusión. 

Cura dolor de oído, 
ahicadura, golpes y 
dolor muscular. 

Eucalyptussp. “Eucalipto”  
Hojas y 

pequeñas 
ramas 

Se usa en forma 
de vahos. 

Para los resfríos y 
dolores menstruales. 

Matricaria 

recutica 

“Manzanilla” 

 
 

Flores, hojas 
y tallos 

 

Se usa en 
infusión. 

Para dolores de 
estómago, como 
digestivo, desestresante 
y aromatizante, contra 
el insomnio, para 
dolores menstruales, 
cefaleas, para el hígado, 
para cicatrizar heridas y 
antiinflamatorio 

Nasturtium 

officinale 
“Berro”  Hojas 

Se usa crudo o 
cocido. 

Para resfriados, 
bronquitis, cálculos 
biliares, afecciones 
hepáticas, retención de 
líquidos, trastornos 
urinarios. 

Ruta chalepensis “Ruda”  
Hojas 

 

Se usa como 
infusión, 
maceraciones 

Problemas digestivos, 
Insecticida. 

Sida rhombifolia “Afata”  
Raíces y 

hojas 

Como infusión, 
aplicada con 
saliva para 
madurar granos 
de la piel. 

Cólico, jaqueca y granos 
en la piel. 
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1Mayor, J y Pinillos, J.L. (1989). Tratado de Psicología general. Creencias, actitudes y valores. Madrid: Alhambra 
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1El presente trabajo muestra resultados finales del proyecto denominado “Lo territorial y lo identitario: representaciones 
sociales y participación social en el barrio Cuyaya”, realizado en el marco de Becas de Estimulo a las Vocaciones Científicas 2011, 
otorgado por el Consejo Interuniversitario Nacional, además de ser un estudio de la tesis de grado de la Carrera de Licenciatura 
en Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu 

mailto:evapratx@gmail.com
mailto:evapratx@gmail.com
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2Grimson, Alejandro; Ferraudi Curto, M. Cecilia y Segura, Ramiro (2009): La vida política en los barrios populares de Buenos Aires. Ed. 
Prometeo libros. Bs. As. Pág. 21. 
3 Teruel, Ana y Lagos, Marcelo (2007): Jujuy en la historia de la colonia al siglo XX. Unidad de Investigación en Historia Regional. 
EdiUNJu. 2º edición. Jujuy, Argentina. Pág. 264. 
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4Cacciari, M. (1994): Geofilosofía de Europa, Adelphi, Milano; (1999): El archipiélago. Figuras del otro en Occidente. Eudeba, Buenos 
Aires. 
5Grimson, Alejandro (2009): Introducción: clasificaciones espaciales y territorialización de la política en Buenos Aires. En Grimson, 
Alejandro; Ferraudi curto, M. Cecilia y Segura, Ramiro (2009): La vida política en los barrios populares de Buenos Aires. Ed. 
Prometeo libros. Pág. 11. 
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6 Velázquez Mejía, Osvaldo (2010): El barrio y la ciudad, espacios de conflicto: entre la exclusión y la autoexclusión, en Contribuciones a 
la Ciencias Sociales. Página 2. www.eumed.net/rev/cccss/08/ovm.htm 
7Ibid. Pág. 2. 
8Grimson, Alejandro; Ferraudi Curto; M. Cecilia y Segura, Ramiro (2009): La vida política en los barrios populares de Buenos Aires. Ed. 
Prometeo libros, Buenos Aires. 
9 Coincidiendo con Bourdieu, el habitus es lo que caracteriza a un grupo o clase social en relación con otros que no comparten 
las mismas condiciones sociales. Además, el habitus es lo que permite y considera que los sujetos sociales se orienten en el 
propio espacio socialmente compartido, y que a la vez adopten prácticas significativas y acordes a su pertenencia social. 
10Töpf, José (1998). La Memoria Arrasada. Temas de Psicología Social. Ediciones Cinco, Buenos Aires. 
11 Romero, Luís Alberto (1991): Los sectores populares urbanos como sujetos históricos. Boletín de Historia Social Europea, número 3. 
http://www.sociedadesprecapitalistas.fahce.unlp.edu.ar/bhse/n3/estudios-romero Última entrada 28/03/12. 

http://procesps.de/
http://www.eumed.net/rev/cccss/08/ovm.htm
http://www.eumed.net/rev/cccss/08/ovm.htm
http://www.sociedadesprecapitalistas.fahce.unlp.edu.ar/bhse/n3/estudios-romero
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12 Testimonios de los vecinos entre charlas y observación en el barrio. La mencionan así por que dicha plazoleta tiene una gran 
tortuga en el centro de la plazoleta y es el juego de atracción para los niños, y representativo para los residentes. 
13Sperber, Dan (1988): El simbolismo en general. Ed. Anthropos (1978). Barcelona. Pág. 141. 
14Gravano, Ariel (2003) Antropología de lo barrial. Estudios sobre producción simbólica de la vida urbana. 1ra ed. Ed. Espacio. Buenos 
Aires. Pág 12. 
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15Grimson, Alejandro (2003) La nación en sus límites. Contrabandistas y exiliados en la frontera Argentina-Brasil. Ed. Gedisa. Barcelona. 
Pág. 47. 
16 Fragmento de la entrevista de Blas Manuel Burgos. 
17 Fragmento de noticia. Alto Castañeda. Elegirán autoridades para el Centro y quieren reconocimiento. Diario “El Jujeño”. 
Vecinales. Lunes 4 de agosto de 1997. San Salvador de Jujuy. Pág. 8. 
18 Término usado por los propios vecinos de Castañeda. 
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19 Pintos, Juan Luís  y Galindo, Fermín (2003): Comunicación política en televisión y nuevos medios, publicado en Salomé Berrocal 
(coord.). Barcelona, Ariel. Pág. 111-113. http://www.usc.es/cpoliticas/mod/book/index.php?id=10 Última entrada 26/03/12. 
20Castoriadis, Cornelius (1989): La institución imaginaria de la sociedad.  El imaginario social. Comp. Eduardo Colombo, ediciones 
Tupac. Buenos Aires. Pág. 42. 
21Sabatini, F.; Cáceres, G.; Cerda, J. (2001:5): Segregación residencial en las principales ciudades chilenas: Tendencias de las tres últimas 

décadas y posibles cursos de acción. EURE 27 (82). Pág. 21-42. 
22Gravano, Ariel (2003): Antropología de lo barrial. Estudios sobre producción simbólica de la vida urbana. 1ra ed. Ed. Espacio. Buenos 
Aires. Pág. 13. 
23Grimson, Alejandro; Ferraudi curto, M. Cecilia y Segura, Ramiro (2009): La vida política en los barrios populares de Buenos Aires. Ed. 
Prometeo libros Pág. 22. 

http://www.usc.es/cpoliticas/mod/book/index.php?id=10
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24 Fragmento de noticia. Alto Castañeda. Elegirán autoridades para el Centro y quieren reconocimiento. Diario “El Jujeño”. 
Vecinales. Lunes 4 de agosto de 1997. San Salvador de Jujuy. Pág. 8. 
25Ibíd. pág. 8. 
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26 Fragmento de la entrevista de Sara Páez. 
27Ibíd. 
28Gravano, Ariel (1991): La identidad barrial como producción ideológica. En Gravano, A. y Guber, R.: Barrio sí, villa también. Centro 
Editor de América Latina, Buenos Aires. Pág. 63 – 109. 
29Gravano, Ariel (2003): Antropología de lo barrial. Estudios sobre producción simbólica de la vida urbana. 1ra ed. Ed. Espacio, Buenos 
Aires. Pág. 13.    
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30Gravano, Ariel (2003): Antropología de lo barrial. Estudios sobre producción simbólica de la vida urbana. 1ra ed. Ed. Espacio, Buenos 
Aires.  
31 Fragmento de la entrevista de María Araya. 
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32 Fragmento de la entrevista de Blas Manuel Burgos. 
33 Fragmento de la entrevista de Alfredo Aquino. 
34 Fragmento de noticia. Alto Castañeda. Elegirán autoridades para el Centro y quieren reconocimiento. Diario “El Jujeño”. 
Vecinales. Lunes 4 de agosto de 1997. San Salvador de Jujuy. Pág. 8. 
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35 Fragmento de la entrevista de Sara Paez. 
36 Fragmento de la entrevista de Alfredo Aquino. 
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