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INVESTIGACIONES, ENSAYOS Y EXPERIENCIAS es una publicación científica digital, de difusión en 

línea, del Instituto de Educación superior Nº 7 “Populorum Progressio-In.Te.La.”. El principal objetivo 

de esta revista es la divulgación de trabajos de investigación dedicados, principalmente, a reflexionar 

sobre la educación, la cultura y la producción de saberes en el contexto de una nueva sociedad del 

conocimiento y de la información. 

Los artículos presentados para cada edición son evaluados por una comisión ad hoc cuyo dictamen 

determina su inclusión, o no, en la publicación de cada número. A fin de garantizar la transparencia 

del proceso evaluador, el referato se realiza con el sistema “a doble ciego”.

Esta nueva edición reúne trabajos que fueron expuestos en las XI  Jornadas Científicas del IES Nº 7, 

que se llevaron a cabo en el año 2019. El eje temático fue la investigación “en escenarios educativos 

complejos y diversos”. Entre los fundamentos de la convocatoria se destaca, entre otros, el de: 

“Promover la Investigación en escenarios complejos y diversos de las diferentes disciplinas y 

profesiones, renueva los espacios de construcción y apropiación del conocimiento, expandiendo la 

reflexión pedagógica y abriendo la mirada a otras realidades que impulsen una mejora en la 

enseñanza y en la formación continua en consonancia con las demandas de la realidad social en 

permanente cambio y complejización”.

Así pues, se pretende conformar en el ámbito académico un espacio propicio para la socialización y la 

discusión de investigaciones, experiencias y/o prácticas innovadoras que aborden problemáticas 

actuales del quehacer educativo y científico del medio local y den lugar a diversos puntos de vista 

sobre el mundo (complejo), la sociedad (dinámica), el lugar y responsabilidad de cada ser humano 

frente a sí mismo y a los demás desde una mirada inclusiva. (Aguerrondo, 1996).

 

Por último, es preciso hacer una mención al particular contexto en el que se sitúa esta publicación. En 

la actualidad, la Pandemia producto del virus COVID 19 ha afectado y puesto en evidencia la debilidad 

de todos los sistemas de la sociedad: desde lo político,  lo sanitario y lo económico, hasta el sistema 

educativo. Pensamos que reflexionarlos a futuro (“nueva normalidad”) supone  producir 

conocimiento a partir del  paradigma de la complejidad y de la ciencia abierta, con la finalidad de 

superar enfoques y  fragmentaciones disciplinarias.

Comité Editorial



ies7.juj.infd.edu.ar

I N V E S T I G A C I O N E S

E N S A Y O S

E X P E R I E N C I A S

Publican en este número: 

Adriana Gabriela Barrionuevo
Natalia Mariel Bernal
Roberto A. César Bernal
Elina Cadena
Ivanna Gabriela Callieri
Cecilia Anahí Guari 
Raquel Carolina Civila Orellana
Sandra S. Coca
Gonzalo A. Cruz Quiroga
Norma Beatriz Di Filippo Ordoñez
Ana Soledad Herrera
Beatriz Norma Lambrisca
Néstor Rubén León
Alejandra P. Maccagno
Claudia Marcela Martínez  
Ana Josefa Martos Y Mula

Elena Patricia Montes
Sofía B. Olmos Tejerina
Ana Cecilia Ordoñes                             
María Elizabeth Ortiz
Rebeca Inés Ponce 
Marina Griselda Ramos
Víctor Gonzalo Salafia
Gustavo Sebastián Sosa
Samanta Estefanía Uncos
Diego Sebastián Vaca
Ernesto Emiliano Vazquez
Luciana Vera
Viviana Mabel Villarroel
Mercedes C. Vitoria
Silvia Raquel Yabichino
Fiorela M. A. Zenteno

https://ies7-juj.infd.edu.ar/sitio/
https://ies7-juj.infd.edu.ar/sitio/
https://ies7-juj.infd.edu.ar/sitio/


Condiciones generales de publicación
Las producciones deben ser originales e inéditas, no haber sido remitidas simultáneamente para ser evaluadas en 
otras publicaciones ni estar pendientes de evaluación para su publicación en ningún otro medio. Podrán presentarse 
trabajos en coautoría (hasta tres autores).

Tipologías: 
Ÿ artículo de investigación científica (resultados originales de proyectos de investigación terminados)
Ÿ artículo de avances de investigación (resultados originales preliminares o parciales de una investigación científica)
Ÿ ensayo científico (resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, 

sobre un tema específico)
Ÿ informe de experiencia sistematizada (o análisis de caso)

La presentación de los originales deberá ajustarse a las siguientes características:
Ÿ Procesador de textos: Word (Microsoft Office.doc, .docx) habilitado para su edición.
Ÿ Fuente: Arial 11.
Ÿ Tamaño de hoja: A4.
Ÿ Márgenes: 3 cm. 
Ÿ Alineación: justificada y sin cortes de palabras intencionales.
Ÿ Interlineado de espacio: 1,5 líneas.
Ÿ No insertar ningún tipo de elementos, tales como encabezado y pie de página
Ÿ No utilizar barra espaciadora, marcas adicionales de párrafo ni tabulaciones para hacer sangrías, mayor 

interlineado o para otros usos particulares.
Ÿ Mantener el espaciado simple entre palabras.
Ÿ Título: En formato Frase (mayúscula inicial solamente o en nombres propios), sin punto final. Subtítulos: si utiliza 

subtítulos para separar apartados, procure no diferenciar niveles con numeración (1. 1.1.). Utilizar: negrita para 
subtítulo de 1º orden; cursiva para subtítulo de 2º orden y subrayado para subtítulo de 3º orden.

Ÿ Las notas deben ir al pie de página (nunca al final del artículo), deberán estar numeradas de modo correlativo. Se 
debe utilizar la función automática de inserción de notas al pie del procesador de texto. Deberán ser únicamente 
aclaratorias o explicativas, es decir, han de servir para ampliar o ilustrar lo dicho en el cuerpo del texto, y no para 
indicar las fuentes bibliográficas. Formato de las notas: Fuente, Arial, tamaño 10; sin sangría; alineación: 
justificada.

Extensión: Se aceptará trabajos de una extensión de ocho (8) páginas como mínimo y quince (15) como máximo, sin 
contar gráficos, tablas, fotos, notas a pie de página y bibliografía. 

Datos 
Ÿ Título: El título deberá ser representativo del trabajo y ubicarse al inicio de la página. Deberá contener 20 palabras 

como máximo.
Ÿ Nombre del/os autor/es: se ubicará debajo del título y deberá consignarse en orden primero el/los nombres y el/los 

apellidos completos. A continuación, la institución de pertenencia y una dirección de correo electrónico.
Ÿ Resumen: no debe exceder las trescientas (300) palabras. Debe ser un texto informativo, con datos vinculados al 

tema y objetivos del trabajo, metodología utilizada y conclusiones principales. No debe contener citas bibliográficas 
ni referencias a tablas o a figuras. 

Ÿ Palabras clave: Se deberá consignar un mínimo de tres y un máximo de cinco palabras clave, en letras mnúsculas, 
separadas por comas.

Citas y referencias bibliográficas
Las citas bibliográficas deben estar insertadas en el cuerpo del texto, respetando el formato sugerido por las normas 
APA (sistema AUTOR, AÑO, PÁGINA)
Las referencias bibliográficas se deben consignar al final del trabajo, ordenadas alfabéticamente, de acuerdo a las 
normas APA. 
Se deben incluir solamente los trabajos efectivamente citados.
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 El proyecto denominado “Innovaciones en la Enseñanza TIC y Aprendizaje – Servicio 

Interfacultades de la Universidad Nacional de Jujuy” busca investigar y poner en práctica 

estrategias de enseñanza para el uso eficiente de las corrientes tecnológicas, buscando acercar 

de una forma diferente el conocimiento a los nativos digitales. El grupo de investigación lo 

integran docentes de las cuatro facultades de la Universidad Nacional de Jujuy, lo que permite 

tener una mirada sobre cada unidad académica desde la diversidad característica de cada una 

de ellas, como así también una mirada transversal a la universidad en su conjunto. En esta 

primera etapa se realizó una encuesta de diagnóstico para observar, analizar, discutir y 

eventualmente actuar sobre el escenario tecnológico actual y sondear el conocimiento y 

disposición para el aprendizaje servicio. Lo más complicado fue ajustar una metodología, 

como también identificar un lenguaje común, que permitiera el trabajo y la participación de 15 

docentes de cuatro facultades de distintas cátedras. No se pudo contar con la asistencia de 

todos integrantes en ninguna reunión. Lo que actuó inicialmente como motivador fue el hacer 

esta encuesta como base de discusión y como ajuste, otorgando la posibilidad de que todos 

puedan trabajar. Como docentes pregonamos el aprendizaje colaborativo y en equipo este 

proyecto es un desafío para demostrarlo. Los resultados representan una alerta respecto a que 

la nueva generación está hiperconectada, el 96% hace uso de la tecnología, de 300 

encuestados al 90 % les interesa comenzar con un proyecto de aprendizaje servicio. Un 63.8% 

ha tenido experiencias de trabajo en equipo y al 81,7% le interesa desarrollar competencias 

sociales y nunca participó de trabajos con aprendizaje en servicio. Estos resultados se 

presentan como una gran oportunidad para poder incorporar las competencias sociales que 

exigen los perfiles profesionales y se hace necesario incorporarlas a la currícula.

IES7 Populorum Progressio In.Te.La. ISSN 2451-8077
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Introducción

Realidad 
 En un contexto de cambio en y para la universidad, el acceso a los avances de tipo tecnológico se ve 

coartado por el aumento de las desigualdades económicas y sociales en el escenario local y nacional. Esta 

situación motiva la necesidad de intentar formar a los estudiantes universitarios de modos y maneras 

capaces de fortalecer una escala de valores sociales y de actitudes coherentes, considerando la formación 

autónoma de la personalidad, con especial atención a las experiencias sociales. Lo pertinente ante esta 

situación será intentar desarrollar una ciudadanía más consciente y activa en este entorno social y económico 

cambiante.

Como respuesta al escenario descripto en el párrafo anterior, el proyecto denominado “Innovaciones en la 

Enseñanza TIC y Aprendizaje – Servicio Interfacultades de la Universidad Nacional de Jujuy” busca investigar 

y poner en práctica estrategias de enseñanza para el uso eficiente de las corrientes tecnológicas de 

información y comunicación TIC, buscando acercar de una forma diferente el conocimiento a los nativos 

digitales por un lado. Por el otro, brinda la oportunidad de poder incorporar las competencias sociales que 

exigen los perfiles profesionales y que han sido incorporadas a la mayoría de los currículum.

El grupo de investigación lo integran quince docentes de las cuatro facultades de la Universidad Nacional de 

Jujuy y participan alumnos de primero a cuarto año de las diferentes Cátedras del proyecto. Es en el marco de 

este proyecto que se traza como objetivo para este trabajo presentar los pasos iniciales y la forma como se 

abordará el aprendizaje servicio. Esta práctica constituye una herramienta doble: educativa y social donde los 

estudiantes aplican, verifican y profundizan los aprendizajes de los conceptos disciplinares aportando la 

solución de un problema comunitario, vinculándose con situaciones reales. Se busca además incorporar el 

desarrollo de competencias básicas como el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades comunicativas y 

sociales. 

Fundamentos
Para despertar en los estudiantes la conciencia 

social, el compromiso con el entorno y favorecer la 

comprensión de los problemas del contexto, se 

optó por un enfoque metodológico cualitativo. Se 

analizará cada práctica de aprendizaje-servicio 

en cada cátedra como estudio de caso, definiendo 

indicadores que permitan comparar los resul-

tados.

El aprendizaje-servicio permite aplicar lo estu-

diado en situaciones reales y motiva a desplegar la 

creatividad e iniciativa. Es una estrategia educa-

tiva que permite el desarrollo de actividades 

auténticas que se verifican en casos concretos. De 

este modo, los problemas que viven las co-

munidades pueden considerarse excelentes 

“laboratorios” de aprendizaje y contribuir efectiva-

mente, tanto a la resolución de problemas locales 

como a la aplicación efectiva del conocimiento que 

se aprende en la materia. A su vez, promueve la 

colaboración en la resolución de problemas, la 

conformación de equipos, la cognición distribuida, 

que son, entre otras, las formas más efectivas que 

asume la producción de conocimientos en la 

sociedad compleja actual.

La novedad y la riqueza del aprendizaje-servicio 

residen en la integración de los dos elementos-
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servicio a la comunidad y aprendizaje significativo 

en un solo proyecto coherente y bien articulado, que 

potencia la capacidad formativa de ambos. Por un 

lado, el desarrollo de una acción de servicio trans-

forma y da sentido a los aprendizajes y, por el otro, el 

desarrollo de un aprendizaje activo y significativo 

mejora la acción de solidaridad. Estos elementos, 

además, permiten la formación de competencias 

re�lexivas y críticas, fomentan el desarrollo de un 

compromiso solidario y facilitan el ejercicio 

responsable de la ciudadanía. (Rovira et all, 2011).

El aprendizaje-servicio posibilita aplicar a la 

práctica los conocimientos adquiridos en poder 

buscar soluciones ante una situación, estable-

ciendo un plan de actuación apropiado, mediante 

la gestión del conocimiento adquirido y de la 

información disponible. La elaboración de un 

plan de estudios no puede limitarse a un simple 

reparto de materias, asignaturas y créditos. Al 

contrario, un programa formativo debe centrarse 

en la adquisición de competencias básicas y 

específicas que sitúen a los estudiantes en las 

mejores perspectivas de desarrollo personal y 

profesional. (De Miguel, 2005).

Un proyecto de aprendizaje-servicio se inicia con un proceso de investigación de la realidad local, continúa 

con el análisis de la información recibida y se concreta en una acción tendiente a la resolución de alguna 

necesidad o problema comunitario, en un proceso continuo de re�lexión y acción. Además aglutina el 

aprendizaje de diferentes competencias básicas o específicas, como son el trabajo en equipo interdisciplinar, 

las habilidades en las relaciones personales y el compromiso ético o el razonamiento crítico (ANECA, 2005).

La estructura de este trabajo guarda el siguiente orden: inicialmente se describen los fundamentos del 

aprendizaje-servicio y posteriormente se detallan los pasos desarro-llados en el marco de este proyecto. El 

primero, “mirada a los estudiantes” fue elaborado a partir de un diagnóstico de los estudiantes utilizando como 

Investigaciones, ensayos y experiencias. 
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 APRENDIZAJE 

más menos 

Más 

Menos 

Servicios comunitarios 
 

(mucho servicio y poco aprendizaje) 

Aprendizaje servicio 
 

(mucho servicio y mucho aprendizaje) 

Inicia�vas solidarias 
asistemáticas

 

(poco servicio y poco aprendizaje) 
(mucho servicio y poco aprendizaje) 

Trabajo de campo 
 

(poco servicio y mucho aprendizaje) 

Cuadrantes del aprendizaje-servicio. Fuente: Service-Learning 2000 Center, Service-

learning Quadransts, Palo Alto, CA, 1996, adaptado por Puig et al (2007)

El gráfico anterior destaca el doble perfil del aprendizaje servicio, debido a que enfatiza la 

importancia del aprendizaje en simultaneidad con el servicio.



herramienta una encuesta para determinar la 

disposición a comenzar con la experiencia de 

aprendizaje-servicio. En la encuesta se explicaba el 

concepto de esta práctica. Se consideró pertinente 

describir en el segundo paso, “mirada al interior 

del equipo docente”, las dificultades para la 

integración y funcionamiento como equipo. En el 

tercer paso, “implementación del aprendizaje-

servicio”, se enumera una secuencia de las tareas a 

ejecutar por cada equipo de estudiantes en sus 

trabajos finales. Por último, en el paso final, 

“puesta a punto de las prácticas en aprendizaje-

servicio” se presenta una propuesta de la forma en 

que se analizarán los resultados en el interior de 

cada cátedra y trans-versalmente.

Método
“Esta metodología trata de romper con la cultura 

del trabajo aislado, llevándolo hacia la cultura del 

trabajo colectivo, incorporando a su vez, la cultura 

del diálogo, no solo dentro de la institución sino 

hacia la comunidad. El tipo de re�lexión peda-

gógica requiere que el docente piense sobre las 

conexiones específicas entre los objetivos de los 

cursos y del departamento en el cual se insertan, 

entre la misión de la Universidad y las expecta-

tivas de la comunidad y entre los objetivos 

esperados del curso y las expectativas de los 

estudiantes.” (Herrero, 2002, p. 37)

Para despertar la conciencia social y el com-

promiso con el entorno se optó por un enfoque 

metodológico cualitativo para favorecer la com-

prensión de los actores y de los problemas de una 

perspectiva del contexto. La secuencia de activi-

dades se planifican y desarrollaran con referencia 

al abordaje de los contenidos curriculares inte-

grados al servicio, vinculados a la cátedra, y al 

conocimiento del saber social. Especificando el 

servicio a desarrollar, se mencionan aspectos 

valora-tivos que forman parte de las relaciones 

sociales del contexto. La re�lexión tendrá lugar antes, 

durante y después de la experiencia de servicio. En los 

primeros pasos se elaboró una encuesta de sondeo 

para indagar la predisposición de las diferentes 

Cátedras que integran el proyecto. 

Resultados
Mirada a los Estudiantes
Para poder iniciar con las prácticas de aprendizaje-

servicio se consideró oportuno partir de los cono-

cimientos previos de los estudiantes en esta temática, 

como así también del trabajo en equipo.

Con una encuesta realizada virtualmente, con un 

formato común, donde se solicitó especificar la Cátedra 

de origen y la Facultad, para poder observar los resul-

tados en forma discriminada y luego global. Antes de 

ejecutarla se realizó un testeo.

Con el aula virtual se pudo realizar el primer paso con 

encuestas en las diferentes cátedras para poder cono-

cer la disposición de los estudiantes de las diferentes 

facultades que participan. De los 300 encuestados al 

90 % les interesa comenzar con un proyecto de 

aprendizaje servicio. Un 63.8% ha tenido experiencias 

de trabajo en equipo lo que representa un buen 

antecedente como experiencia previa y al 81,7% le 

interesa desarrollar competencias sociales y nunca 

participó de trabajos con aprendizaje en servicio. 

Estos resultados son alentadores para iniciar el 

novedoso aprendizaje servicio. 

Mirada al interior del equipo de docente
Se consideró oportuno realizar un balance del accio-

nar como equipo analizando las diferentes dificul-

tades que se presentaron para su integración e inicio 

del proyecto. Entendiendo el trabajo en equipo como a 

la capacidad de poder integrarse, ya sea como un 

miembro más o realizando tareas de dirección, con 

sentido de responsabilidad individual y colectiva, con 

el objetivo de conseguir un determinado resultado. 

Las tareas de dirección o coordinación de este equipo 
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de quince docentes, atendiendo al gran número de 

integrantes, presentó algunas dificultades tales como:

· La asistencia completa de todos los integran-

tes en las diferentes reuniones fue prácticamente 

imposible, lo que dificultó los acuerdos y fue necesario 

manejar las diferencias por whatsapp.

· Poder motivar al equipo y guiar su desen-

volvimiento, resolviendo los problemas técnicos o 

personales que pudieran surgir; como así también 

evaluar o medir la efectividad de cada integrante y la 

grupal o final para poder crear un liderazgo colectivo. 

Lo que actuó como elemento disparador fue el desafío 

de la elaboración de un informe que diera cuenta de 

los resultados de esta primera encuesta. Éste serviría 

como carta presenta-ción para la difusión del proyecto 

en alguno de los diferentes congresos que integran la 

oferta en nuestra provincia. Luego de acuerdos previos 

se estableció como regla para que todos puedan 

trabajar, que la permanencia en el equipo estaba 

vinculada a la posibilidad de poder realizar esta 

encuesta en su cátedra y presentar los resulta-dos 

en un informe.

· Para la elaboración de la encuesta fue 

necesario definir o acordar su formato, es decir, si 

hacerla en soporte papel o virtual. Establecer el 

número de preguntas y el lenguaje, para que 

pueda ser comprendida, con la intencionalidad 

de que actúe como diagnóstica y que tratara de 

englobar a las diferentes cátedras. La finalidad 

era conocer la situación inicial respecto del cono-

cimiento en las tic y la disponibilidad a la eje-

cución de una práctica de aprendizaje-servicio. 

Investigaciones, ensayos y experiencias. 
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Discusión
Las prácticas educativas solidarias que tienen lugar en la Educación Superior argentina se desarrollan a partir 

de marcos teóricos y metodológicos muy variados, y se encuadran en marcos institucionales muy diversos: 

desde los programas de extensión a las prácticas pre-profesionales, en los ámbitos del voluntariado como 

entre los requisitos obligatorios para la aprobación de una materia; surgen por iniciativa de docentes o de 

estudiantes; como parte de “la militancia” de los Centros de Estudiantes, o como expresión de programas de 

Responsabilidad Social Universitaria. En la Universidad de Jujuy estas prácticas de aprendizajes servicio se 

realizaron en programas de voluntariado, como así también en las prácticas pre profesionales. Este proyecto 

busca comenzar no solo en la etapa final del profesional sino que pretende acompañarlo en las diferentes 

etapas de su formación aplicándolo en diferentes Cátedras que se comprometan con esta visión.



 Como el proyecto que se encuentra en una etapa inicial se consideró prematuro emitir 

conclusiones pero si oportuno compartir la forma como se realizará su implementación.

Los trabajos realizados de aprendizaje en servicio se realizarán con la comunidad en función de 

la especificidad de cada Cátedra. La comunidad puede en estos casos estar integrada por: una 

institución educativa, un centro vecinal, una pyme o un emprendedor. Los ejes a desarrollar 

serán acordados por los estudiantes orientados a las siguientes temáticas: salud, medio 

ambiente y empresa. La devolución se materializa en la resolución de un problema.

Los trabajos finales tendrán la secuencia adaptada de las propuestas de Tapia (2006). En 

primer lugar se selecciona el tema y la institución o centro donde prestar el servicio para poder 

identificar los objetivos y el marco teórico en el que se sustenta la elección de dicho práctica. 

Luego del contacto con el centro receptor del servicio se elabora un diagnóstico de necesidades 

en forma conjunta con la entidad, delimitando los objetivos y acordando las pautas de trabajo. 

Realizados los acuerdos mencionados, se preparará la actividad consistente en diseñar las 

estrategias y la metodología para llevar a cabo la intervención y analizar la incidencia del 

servicio prestado a la comunidad con una instancia final de evaluación re�lexión y valoración 

de los logros referidos al servicio concreto brindado a la comunidad. 

Con posterioridad se analizará qué aprendieron sobre el servicio concreto. Es decir, qué 

habilidades se desarrollaron y los problemas vinculados al servicio concreto evaluando los 

contenidos aprendidos en la formación. Evaluación y autoevaluación de las actitudes 

desarrolladas. El impacto personal del proyecto en cada alumno en la seguridad, confianza y 

reconocimiento de sus capacidades.

Se identificará en los grupos los aprendizajes alcanzados, destacando en cuáles se pusieron 

énfasis y los que no se contemplaron. Luego se contrastarán para poder hacer análisis crítico en 

la cátedra, entre cátedras de la misma Facultad y luego entre Facultades. Esto permitirá buscar 

las dificultades en el aprendizaje y reformular la secuencia prevista si es necesario o agregar 

aspectos no considerados.

A convivir se aprende conviviendo, en y desde las relaciones sociales que se establecen en los 

procesos propios de la vida social. En este marco la educación en sus diferentes niveles tiene 

una labor principal.
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 El presente artículo expone los avances del diseño de un Proyecto de investigación en el 

cursado final de la Carrera de Posgrado de Especialización en Investigación Educativa que tiene 

como objeto de estudio las prácticas re�lexivas de los estudiantes en formación de la Práctica 

Pedagógica del 4° año de un Profesorado para la Educación Primaria de la provincia de Jujuy. Se 

propone a partir de un análisis crítico develar distintos aspectos que atraviesan las prácticas 

re�lexivas de los estudiantes durante sus prácticas de enseñanza focalizando sobre los temas 

objetos de re�lexión, los momentos en que surgen la práctica re�lexiva y el lugar del curriculum 

de educación superior, atravesados por el contexto social, histórico y político educativo en el 

que se encuentra la provincia e interpela particularmente a los estudiantes de la Práctica y 

Residencia. 

El estudio tiene un enfoque cualitativo y desde la mirada hermenéutica mediante la 

observación, la entrevista y el análisis de documentos se pretende indagar en qué condiciones y 

cómo se producen las prácticas re�lexivas de los futuros docentes durante el trayecto la 

Práctica.
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 El campo de la práctica es foco de análisis y estudios académicos en tanto cobra centralidad no sólo 

por los saberes y conocimientos que se pueden visibilizar y extraer de ella, sino también por la posibilidad de 

distanciamiento y cambio que se puede generar a partir del análisis de la misma. En este sentido, cuando los 

estudios de investigación se gestan desde una lógica cualitativa y en análisis sobre ella tiende a repensar lo 

que se sucede efectivamente en las prácticas con una intencionalidad analítica y crítica de la misma, a�loran 

aspectos y relaciones que de ninguna manera se pensaban presentes e interviniendo en las mismas. Desde la 

intencionalidad misma de iniciar un estudio de este tipo, y en el momento de la problematización del 

problema a investigar, y de definir qué se quiere investigar se inicia por el análisis minucioso para intentar 

recortar de lo que constituye la práctica educativa como práctica social, aquello que será objeto de estudio y 

problematización.

Focalización del tema de investigación
La formación docente en Argentina se desarrolla actualmente en ámbitos universitarios y no universitarios, 

en el marco de la Ley de Educación Superior N° 25.573, en la provincia de Jujuy la carrera de Profesorado para la 

Educación Primaria se imparte en los Institutos de Educación Superior con 4 años de duración. En este 

contexto y ante las recientes reformas de políticas educativas en Educación Superior como la Resolución N° 

4469-E-2017 y el Plan Integral de Mejora de Educación Superior Res. 7239/17 en el ámbito provincial que 

establece la suspensión de inscripción de matrícula de carreras de formación docente, política educativa 

tomada también en otras provincias en los últimos tiempos lo que da cuenta la situación por la que atraviesa y 

pone en tensión a todos los actores que forman parte de ella. 

Las Prácticas Educativas ocuparon el centro de interés e intervención en los últimos tiempos, particularmente 

el campo de la práctica dentro de la Formación Docente se ve interpelado desde el año 2017 por la Res. 4469-E-

2017 que aprueba el Marco Provincial de regulación de la Práctica Profesional de los Institutos de Educación 

Superior, marco regulatorio que se encuentra en proceso de implementación y pretende orientar la 

articulación de las Unidades Curriculares del Trayecto de la Práctica de 1° a 4° año de forma vertical y 

horizontal, e integrar en él los conocimientos y capacidades a desarrollar en los otros campos como el de 

Formación Específica y el Campo de Formación General.

En un contexto en el que se pone en tensión la calidad educativa y como principal vector la formación docente, 

distintos autores como Domingo Roget y Anijovich (2017), Alliaud (2017), Edelstein (2015), Davini (2015), 

Litwin (2008), entre otros plantean la necesidad de re�lexionar y estudiar las prácticas dentro de la formación 

docente con la intención de mejorarlas e impactar en la enseñanza y en el aprendizaje que se desarrolla en las 

aulas.  

En este sentido, el estudiante de 4to año que cursa la Práctica Pedagógica experimenta un cúmulo de 

sentimientos, emociones, conocimientos, situaciones, dudas, tensiones, saberes, ansiedades, etc. que 

emergen en esta instancia por la que atraviesa finalizando su formación inicial en la cual ejerce el rol de 

docente de nivel primario en una aula acompañado y coordinado por el profesor de la Práctica y el docente co-

formador a cargo designado quien lo recibe para aportar a su formación.  Durante esta instancia que se 
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Método de estudio
El método de abordaje de las prácticas se inscribe 

dentro del enfoque cualitativo, Taylor y Bogdan 

(1987) distinguen a la investigación cualitativa 

como aquella que produce datos descriptivos, 

que se caracteriza por ser inductiva, enfocar el 

estudio desde una perspectiva holística, ser 

naturalista, tratar de comprender la realidad 

dentro del marco de referencia de los propios 

sujetos. En este sentido, Irene Vasilachis de 

Gialdino (2006) señala, acerca de la investigación 

cualitativa, que se interesa por la comprensión, 

por las experiencias, por lo producido en el 

contexto y los procesos desde la perspectiva de los 

sujetos en el contexto en el producen las 

practicas.

extiende durante el año escolar se demanda al futuro docente el despliegue de capacidades propias de la 

profesión en las dimensiones áulica e institucional como la de planificar, gestionar la clase, enseñar, evaluar, 

participar en las actividades y eventos escolares, administrar recursos, etc. acciones y prácticas que son 

producto de la re�lexión más o menos intencionada y consciente que lo llevan a tomar decisiones en el 

momento de intervenir. 

Interesa en este estudio profundizar el conocimiento desde la perspectiva de los estudiantes sobre cómo se 

configuran las prácticas re�lexivas durante la Práctica y Residencia y responder a cuestiones como:

¿Cuáles son y qué características tienen los temas en torno a los que gira la práctica re�lexiva?
¿Qué relaciones se pueden establecer entre la Práctica Re�lexiva y la Práctica Pedagógica de los estudiantes?
¿Cuáles son los momentos y acontecimientos desencadenantes de la re�lexión?

El estudio se localiza en un Instituto de Educación Superior de la provincia de Jujuy con una matrícula actual 

de más de 3.000 estudiantes. La investigación intenta pro-fundizar los conocimientos que circulan en 

relación al campo de la práctica, focalizada en la Práctica Pedagógica de la Formación Docente del Nivel 

Primario y particular-mente sobre la práctica re�lexiva de los estudiantes que transitan por el último tramo de 

su formación. Como señala Souto (2017) “la práctica en sí misma no es formadora si no se la constituye en 

objeto de análisis con ayuda de un referente teórico.” (p. 161)

El estudio plantea como objetivos indagar cómo y en qué condiciones y momentos se producen las prácticas 

re�lexivas de los estudiantes que cursan la Práctica Pedagógica de 4° año del Profesorado para la Educación 

Primaria; caracterizar los temas de la Práctica Re�lexiva de los futuros docentes e identificar las relaciones 

existentes entre la Práctica Re�lexiva y la Práctica Pedagógica de los estudiantes.

Esta indagación de los procesos re�lexivos y atrave-

sados por distintas dimensiones de la práctica 

educativa dentro de un contexto social, histórico y 

político por parte de estudiante de la Práctica y 

Residencia del Profesorado de Educación Primaria se 

encara desde el enfoque hermenéutico puesto que 

pretende estudiar significados, re�lexiones, pensa-

mientos, ideas, sentidos, con�lictos de los estudiantes 

que emergen durante el cursado de la Práctica de 4° 

año de la carrera atravesados por distintas situaciones 

y dimensiones de la práctica misma como lo vincular, 

lo áulico, lo institucional y el desempeño de roles en un 

proceso de formación profesional.

El tipo de diseño de investigación de carácter des-

criptivo intenta responder a por qué ocurre un 

determinado fenómeno, cómo, cuándo y en qué 
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condiciones se dan particularmente las prácticas 

re�lexivas de los futuros docentes.

Los estudiantes regulares cursantes de la Práctica 

Pedagógica de 4° año de la carrera serán las unidades 

de análisis de la investigación, se procurará realizar 

una selección representativa del grupo total en la que 

intervengan aspectos como la condición de alumno 

regular de la carrera, estar cursando la Práctica 

Pedagógica del 4° año, tener aprobado más del 80% de 

las Unidades Curriculares del plan de estudios, sin 

experiencia docente y el sexo. 

El trabajo de campo es central en este tipo de 

investigación para lo cual la observación partici-

pante cobra relevancia, se tratará de captar la 

situación de enseñanza del estudiante de Nivel 

Superior considerando las complejidades que la 

situación implica. 

Discusión teórica 
Se entiende por Formación Docente un “determinado proceso en el que se articulan práctica de enseñanza y 

de aprendizaje orientadas a la configuración de sujetos docentes/enseñantes” (Achilli, 2008, p.23). En el 

ámbito académico, durante las últimas décadas se desarrollaron enfoques de estudio sobre la Formación 

Docente (FD) que la distancian de una actividad meramente técnica e instrumental o normativa para 

cualificar como profesional el trabajo de los docentes en cualquier Nivel Educativo. Estudios como el de Souto 

(2006), Achilli (2008), Anijovich (2015), Perrenoud (2017), Domingo Roget y Anijovich (2017), insisten en 

considerar en el estudio de la formación docente y de la práctica educativa su carácter socio histórico, político, 

ideológico, institucional, contextual, ético, subjetivo, como un trayecto en el que se está en formación 

permanente donde la práctica re�lexiva ocupa un lugar central.  

Por su parte, dentro de la Formación Docente, el Campo de la Práctica se compone de cuatro espacios 

curriculares distribuidos en cada año; en el último el estudiante cursa la Práctica Pedagógica o Residencia e 

ingresa en el aula y asume el rol de maestro de grado acompañado del co-formador, es decir del docente de 

nivel primario a cargo del aula y de los estudiantes del nivel primario que recibe a un practicante para que 

desarrolle su práctica. Para Elena Achilli (2008), la práctica o residencia cobra doble valor en tanto “práctica de 

enseñanza que supone cualquier proceso formativo. Por el otro, como la apropiación del mismo oficio 

magisterial, de cómo iniciarse, perfeccionarse y/o actualizarse en la práctica de enseñar”. (p.23)

El transitar por las prácticas supone para el futuro docente procesos de re�lexión que lo llevan a cuestionar 

aspectos de su propia práctica, su experiencia y su formación, a tomar distancia teórica para mejorarlas y 

transformarlas. En este sentido, Philippe Perrenoud (2017), señala que es reto de la Formación Inicial.

Investigaciones, ensayos y experiencias. 

El trayecto de formación es entendido como un proceso que se inicia mucho antes del ingreso a 

la institución formadora y en el que se puede identificar diferentes momentos o etapas de 

impacto, como la biografía escolar que es producto de complejas internalizaciones realizadas 

en la vida del alumno, la etapa de preparación formal institucionalizada de la formación 

docente, la socialización profesional y la capacitación docente continua. (2012, 28)

Rebeca Anijovich señala que 
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Perrenoud (2017) y Domingo Roget (2017) encuentran los orígenes del estudio sobre la práctica re�lexiva en 

Dewey (1933, 1947,1993); Schön (1983, 1987, 1991); Argyris y Schön (1978) plantean la posibilidad de re�lexionar 

sobre la acción de distintas profesiones, entre las que se encuentra la educación. En este ámbito reconocen la 

formación de practicantes re�lexivos desde la formación inicial hasta la formación continua en el desarrollo 

de capacidades que permitan la autorregulación y el aprendizaje permanente.
 
Philippe Perrenoud (2017), diferencia dos tipos de re�lexiones, la re�lexión en la acción y la re�lexión sobre la 

acción. Sobre la primera señala que se trata de una re�lexión durante el proceso, sobre la situación, sobre los 

objetivos, los medios, los recursos, es decir sobre lo que se espera que va a pasar y de cómo se puede intervenir 

de la mejor manera dentro de las aulas. 

Cuando el practicante re�lexivo logra develar o poner en tensión las prácticas rutinarias y re�lexiona sobre las 

estructuras relativamente estables de su propia acción y sobre los sistemas de acción colectiva desarrolla las 

potencialidades de la práctica re�lexiva. 

Para el autor, existen motores e incidentes o acontecimientos desencadenantes de la práctica re�lexiva que se 

hallan en la práctica misma como las interacciones, situaciones concretas, con�lictos, crisis, que entretejen el 

aspecto pragmático con lo identitario del futuro docente que funciona como una lente de lo que puede 

percibir o ser sensible frente al mismo acontecimiento.

Los incidentes o acontecimientos contextualizados y expresados toman forma de episodios re�lexivos, que 

dan lugar al distanciamiento de la propia práctica con el fin de mejorar y anticipar sus acciones futuras. Este 

distanciamiento re�lexivo, la teorización sobre la propia práctica es lo que se denomina práctica re�lexiva y por 

lo tanto “es un trabajo que, para convertirse en regular, exige una actitud y una identidad particulares.” 

(Perrenoud, 2017:43)

ies7.juj.infd.edu.ar

(…) proporcionar a la vez actitudes, habitus, saber hacer, en el método y en las posturas 

re�lexivas. También es importante a partir de la formación inicial, crear los lugares para el 

análisis de las prácticas, de las aportaciones y de re�lexión sobre la forma de cómo pensamos, 

decidimos, comunicamos y reaccionamos en una clase. (p.17)

Es tomar la propia acción como objeto de re�lexión, ya sea para compararla con un modelo 

prescriptivo a lo que habríamos podido o debido hacer de más a lo que otro practicante habría 

hecho. Ya sea para explicarlo o hacer una crítica…en la medida en que la acción singular se 

cumple, re�lexionar sobre ella solo tiene sentido, a posteriori, si es para comprender, aprender, 

integrar lo que ha sucedido. Entonces re�lexionar no se limita a una evocación, sino que pasa 

por una crítica, un análisis, un proceso de relacionar con reglas, con teorías u otras acciones, 

imaginadas o conducidas en una situación análoga. (p. 30-31).  

Perrenoud señala que:
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En esta misma línea de pensamiento sobre la formación docente y la necesidad del desarrollo de la práctica 

re�lexiva Anijovich y Cappelletti (2017), plantean un proceso, un método de formación. En palabras de las 

autoras:

Avanzando en esta línea, Domingo Roget (2017) reconoce dentro de la formación docente el paradigma 

re�lexivo de la formación, pone el acento en la necesidad de la acción re�lexiva para la toma de decisiones 

sobre la acción educativa a la vez que establece la relación entre la teoría y la práctica en el contexto donde 

se produce la misma. Plantea la práctica re�lexiva como un método de formación que parte de la 

consideración de la experiencia del docente y la re�lexión sobre la propia práctica.  

Claramente señala que:

La re�lexión es un proceso que necesita tiempo para ser explicita, consciente y para 

constituirse como practica; es individual y al mismo tiempo colectiva, acontece en un 

contexto institucional, social y político. Y, además como señalamos su aspecto opaco 

requiere de dispositivos para poner en palabras y traducir las ideas. (p. 23) 

Se trata de una opción formativa que parte de la persona y no del saber teórico, que tiene 

en cuenta la experiencia personal y profesional para la actualización y mejora de la tarea 

docente. Este modelo formativo, además de profundizar el conocimiento de la materia, la 

didáctica y la pedagogía, pretende también que el profesorado sea capaz de autoformarse 

al convertir la re�lexión en y sobre la práctica en un hábito consciente que se integra en la 

actividad diaria. (Domingo Roget, 2017: 34)
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Conclusiones

 Se parte de la idea de que como sujetos atravesados por las condiciones históricas y 

sociales de las que forman parte y se constituyen, los estudiantes de la Práctica Pedagógica de 

4to año del Profesorado para la Educación Primaria generan prácticas re�lexivas sobre sus 

propias prácticas, sin embargo, poco se conoce en ese contexto real y concreto donde se 

producen en qué condiciones se dan, cuándo y cómo se generan y en torno a qué aspectos. Al 

tratarse del tramo final de la carrera en la formación docente, la Residencia Pedagógica para 

muchos estudiantes es una de las instancias de formación claves, dado que es el ella donde 

ponen en juego el rol docente focalizando en la práctica propiamente pedagógica dentro del 

aula donde la enseñanza ocupa la atención de los distintos actores. Desde el paradigma 

formativo de la re�lexividad en el que se sostiene Philip Perrenoud se reconoce la necesidad del 

desarrollo de la práctica re�lexiva en la formación docente, particularmente durante las 

experiencias en las que los estudiantes toman contacto con la realidad de las aulas, en 

instancias de observaciones y ayudantías hasta llegar a la Práctica y Residencia en el último 

tramo de la formación Inicial, instancia en la que intervienen distintos actores como el propio 

estudiante, el grupo clase del que forma parte, sus alumnos de la escuela asociada niños para 

los que es su maestra o profesor. Distintos estudios muestran que existen una gran variedad de 

medios o dispositivos por los cuales en la formación en el Nivel Superior se pueden potenciar 

las practica re�lexivas, partir de la propia biografía escolar, mostrar cómo se hace, proyectar e 

hipotetizar, analizar los buenos ejemplos, contar anécdotas, aconsejar, re�lexionar buscando 

explicaciones y razones de lo que hace. Por su parte Rebeca Anijovich (2012), reconoce la 

importancia de los dispositivos como medios para promover espacios y tiempos para la 

práctica re�lexiva en la formación docente entre los que destacan la autobiografía escolar, los 

diarios de formación, las micro clases, los talleres de integración de los trayectos de formación y 

los grupos de re�lexión y tutorías.  Atender a los dispositivos o modos de aprender dentro de la 

formación docente en relación con el desarrollo de la práctica re�lexiva permite identificar los 

momentos en los que se dan los procesos re�lexivos por parte de los estudiantes y a partir de 

que aspectos surgen las prácticas de re�lexión, en el proceso de formación de profesionales 

críticos y re�lexivos de su propia práctica para ponerla en tensión y mejorarla.  
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 El presente trabajo se desarrolla en el marco del Proyecto de Investigación “Los 

procesos y/o criterios que operan en los docentes del Profesorado de Educación Primaria de un 

Instituto de Educación Superior de Jujuy, para la selección de los conocimientos escolares e 

incorporación en sus proyectos áulicos”, SeCTER-UNJu. En el mismo se analiza el uso de 

materiales curriculares en la práctica docente, en tal sentido, se estructura en tres apartados, el 

primero, hace alusión a los materiales curriculares y su uso en contextos específicos; en el 

segundo apartado, se visualizan algunos criterios con los que se seleccionan y usan esos 

materiales curriculares y en la tercera parte, se esbozan algunas aproximaciones sobre la 

relación de los materiales curriculares y el curriculum. La metodología utilizada es cualitativa e 

interpretativa, y comprende el uso de entrevistas en profundidad, análisis de documentación y 

triangulación de los datos e información recopilada. Es una investigación que se encuentra en 

proceso por lo que se desarrollarán en este artículo, parte de los avances realizados hasta el 

momento por el equipo de investigación.
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Introducción

 El presente trabajo está focalizado en los procesos y/o criterios que los docentes del Profesorado de 

Educación Primaria de un Instituto de Educación Superior en Jujuy, tienen o ponen en práctica, para 

seleccionar los conocimientos escolares a enseñar, un proyecto aprobado y financiado por la SECTER-UNJu. 

No obstante ello los resultados que aquí se presentan están directamente relacionados con la pregunta sobre 

¿Cuál o cuáles es/son las fuentes de información de las que los docentes seleccionan los conocimientos a 

enseñar? Considerados en estrecha relación con los planteamientos entorno a ¿Cómo se producen los 

procesos de contextualización y/o recontextualización de los conocimientos a enseñar en los diseños 

curriculares en los distintos niveles de implementación curricular, en especial a nivel áulico? ¿Cómo se 

producen los procesos de objetivación de los conocimientos a enseñar en los proyectos curriculares en los 

distintos niveles de implementación curricular, en especial a nivel áulico? 

Siendo uno de los objetivos específicos de la investigación el “Analizar los procesos y/o criterios que los 

docentes de un profesorado de la provincia de Jujuy, tienen o ponen en práctica, para seleccionar los 

conocimientos escolares a enseñar”. En este sentido se vincula el papel que cumplen los materiales 

curriculares en dicha selección.

El uso de los materiales curriculares como así también su selección, organización y vinculación con el 

contexto constituyen elementos de análisis de suma importancia a la hora de comprender, describir y 

analizar  las fuentes y los criterios de selección que organizan los conocimientos a enseñar en la elaboración 

de los diseños curriculares áulicos.

Cabe aclarar que el proyecto tiene como ámbito de estudio el Profesorado de Educación Primaria de un 

Instituto de Educación Superior de San Salvador de Jujuy en el que se indaga para comprender los criterios de 

selección y organización de los conocimientos a enseñar que los docentes incluyen en sus Diseños 

Curriculares Áulicos.

Método
La metodología utilizada es la cualitativa e inter-pretativa, y comprende el uso de entrevistas en profundidad 

a docentes, entrevistas semiestructu-radas a Directivos y Coordinadores, análisis de documentación y 

triangulación de los datos e información recopilada. Es una investigación que se encuentra en proceso por lo 

que se desarrollarán en este artículo, parte de los avances realizados hasta el momento por el equipo de 

investigación. 

Se plantea la diferenciación entre lo cualitativo e interpretativo para explicitar que, aunque usemos datos 

cualitativos podríamos estar realizando un trabajo con aproximación estándar, cabe aclarar que se trabajó 

cualitativamente y con hace una mirada interpretativa (Erickson, 1989).

La investigación interpretativa implica cuatro tareas fundamentales (Echeverría, 2005). Una de ellas 

relacionada con la focalización y delimitación de la recolección de datos, en este caso particular se trabajará 

con los Docentes de uno Profesorados de Educación Primaria de un Instituto Educación Superior (IES) de la 

provincia de Jujuy.
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La recolección de datos, segunda tarea, consistió en la búsqueda y análisis de los diseños curriculares 

jurisdiccionales, y sus modificaciones desde el año 2009-2019, acompañada de entrevistas en profundidad a 

docentes a cargo de diferentes unidades curriculares. 

En tanto que, en la instancia de análisis de datos, se llevó a cabo mediante una reducción de los datos, 

presentarlos en forma sintética y obtener conclusiones. En esta instancia se realizó el procesamiento de la 

información construyendo las categorías de análisis según los datos obtenidos, para luego proceder a la 

codificación y elaboración de los mismos. 

Por último, la elaboración de Informe Final, en proceso, es la instancia final del trabajo, en el cual se 

plasmarán todos los datos obtenidos empíricamente y se ofrecerá su lectura desde los marcos teóricos y 

legales pertinentes.

De los resultados
El presente escrito esta contextualizado en los avances del proyecto de investigación, anterior-mente 

nombrado. Se partió de los interrogantes orientadores establecidos en él, tales como, ¿Cómo se producen los 

procesos de objetivación de los conocimientos a enseñar en los diseños curriculares en los distintos niveles de 

implementación curricular, en especial a nivel áulico?, ¿Cómo seleccionan los conocimientos a enseñar los 

docentes para la elaboración de sus diseños curriculares áulicos del Profesorado en estudio?, dichas 

preguntas buscan conocer los criterios que estructuran la selección y organización de los conocimientos a 

enseñar. 

A partir de aquí y en concordancia con otros escritos que parten del mismo proyecto, se pretendió dar 

especificidad a las temáticas y elementos de análisis que surgieron a partir de las entrevistas. La focaliza-ción 

especifica en el uso y selección de materiales curriculares da cuenta de un proceso de análisis de lo expresado 

por los mismos autores, pero que además sigue guardado coherencia con los temas e interrogantes 

propuestos inicialmente. 

A partir de esta afirmación, es preciso mencionar que se comienza a trabajar con los elementos que impactan 

directamente a nivel áulico, mirada que complementa los componentes que hacen a los procesos y/o criterios 

que operan en los  docentes del Profesorado de Educación Primaria, y que fueran abordados en otros 

capítulos del informe final con una mirada en su mayoría en un nivel macro.

A continuación, se presentan resultados parciales del análisis de los datos obtenidos. Los mismos son 

expuestos y re�lejan la construcción teórica que se realiza como interpretación de la aproximación al objeto 

de estudio que se fue realizando durante su interpretación en esta primera aproximación. 

Los materiales curriculares y su uso en contextos específicos
El proceso de indagación realizado en el Instituto de Educación Superior (IES) en lo que refiere a los procesos 

de selección y/o criterios, con relación a la selección de los conocimientos escolares e incorporación de los 

mismos en los proyectos áulicos, se plantea desarrollar en torno al mismo, como punto de partida lo que se 

entiende por materiales curriculares. Subsumir algunos de los datos bajo la denominación de materiales 

curriculares, da cuenta de una perspectiva amplia de lo que se entiende por tal denominación. Por 
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consiguiente, las definiciones que a continuación se explicitan evidencian que los mismos no tienen un único 

contexto de producción ni de aplicación:

(…) Los materiales curriculares o materiales de desarrollo curricular son todos aquellos instrumentos y 

medios que proveen al educador de pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la planificación 

como en la intervención directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en su evaluación (…). (Zabala, 

1990,125-126)

(…) por materiales curriculares deben entenderse todos aquellos �artefactos�, impresos o no, cuya 

función es la de servir como vehículos para enseñar o aprender algo, que son utilizados en el desarrollo de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, de uso en las aulas (…). (Blanco, 1994, p. 264)

(…) Un material curricular es una teoría sobre la escuela. No sólo es el soporte o medio para la instrucción, 

es también, y fundamentalmente, un modo de concebir el desarrollo del currículum y el trabajo de los 

profesores y los estudiantes. El material codifica la cultura seleccionada en el currículum y le da una forma 

pedagógica (…) (Martínez Bonafé, 1992, p. 8).

Se puede inferir entonces, que los materiales curricu-

lares son recursos que se utilizan en la planificación, el 

desarrollo y la evaluación de la enseñanza, a los 

efectos de posibilitar el desarrollo de los contenidos en 

la práctica docente.

De las entrevistas realizadas a los docentes de 

Profesorado, surge evidencia de que los mismos 

pueden dar cuenta de algunos que toman como 

referencia al momento de realizar sus planificaciones, 

es posible establecer una clasificación de los mate-

riales curriculares que referencian en las entrevistas 

los docentes, pero adaptándola al contexto cuyos 

información pretende revelar, tomando a Devis (1994) 

quien propone una clasificación estableciendo una 

distinción entre materiales impresos (con una sub-

clasificación de acuerdo a los destinatarios del mismo 

Instituto, Profesorado, Alumnos y Familia), recursos 

materiales (en los que se incluye materiales fungibles,  

materiales para la práctica físico-deportiva, instala-

ciones y equipamiento) y materiales audio-visuales e 

informáticos, se puede señalar que los materiales 

curriculares son diversos y característicos del ámbito 

vinculado a la enseñanza.

De acuerdo al objeto de estudio del proyecto de 

investigación y luego del análisis de los datos 

obtenidos en las entrevistas, se puede establecer 

una distinción general basada en materiales 

curriculares de publicación oficial y materiales 

curriculares de publicaciones de autor/es. Para 

hacer referencia a los primeros en general, se 

utiliza el diseño curricular (diseño del profeso-

rado, del nivel), los NAP, los cuadernos para el 

aula, en palabras de nuestros entrevistados “(…) 

toda esa parte digamos más formal (…)”. (Doc5_TFE). 

Aunque también se refiere al uso de “(…) datos y 

documentos nosotros habíamos trabajado con las 

cartillas de Unicef, donde traía experiencias, relatos de 

experiencias de maestros (…)” (Doc6_TFE).

En cuanto a los materiales curriculares de publi-

caciones de autor/es: textos, que en algunos casos 

se identifican título y autor, también se hace 

referencia a la utilización de bibliografía “nueva” o 

pertinente para el desarrollo de la unidad 

curricular, aludiéndose a “(…) textos de producciones 

de docentes, de estudiantes de Jujuy (…)”. (Doc6_TFE).
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En cuanto a las investigaciones, se recurren a ellas para conocer o profundizar sobre problemáticas actuales o 

temas particulares de cada unidad de conocimiento y artículos, según se pudo inferir de las entrevistas 

realizadas.

A partir de estas fuentes de información de uso de materiales curriculares por parte de los docentes, se 

pueden plantear cuestiones relativas a la importancia de uno u otro material, basado en la pertinencia y/o 

significatividad; y de la experiencia y experticia del docente para la selección de esos materiales.

(…) Bueno yo como era nueva en el instituto trate de guiarme fundamentalmente por lo que estaba 

establecido en el diseño curricular en este caso el diseño curricular no solo daba una fundamentación sino 

que daba una selección de contenidos que cuando los leí me pareció apropiada y razonable yo no venía 

trabajando en el campo de la didáctica en ninguna institución así que para mí era una novedad dedicarme 

a este campo toda mi formación y desempeño profesional había estado más bien en el campo de la 

psicología de la educación y entonces cuando empecé a trabajar me ate bastante al currículum que eso me 

daba cierta seguridad para arrancar en la carrera (…) (Doc2_TFG).

Se puede señalar, además, que los materiales 

curriculares son herramientas que sirven para 

comunicar contenidos y/o favorecer y orientar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Estos mate-

riales, que surgen en diferentes momentos histó-

ricos y se van afianzando con el tiempo como 

elementos mediadores en el diseño, el desarrollo 

y la evaluación del curriculum escolar. 

A los materiales didácticos, se les pueden atribuir 

cuatro características fundamentales que los 

definen en un sentido amplio: a) es cualquier 

instrumento u objeto que se usa en el contexto 

escolar; b) se utiliza con la intención de comunicar 

contenidos o de favorecer u orientar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; c) su uso se establece 

dentro de alguna práctica relacionada con el 

diseño, desarrollo, evaluación o justificación del 

currículum; y d) representa una conexión 

tangible con una determinada teoría curricular. 

(Peiro y Devis, 1994, p. 187).

Desde el planteamiento de estas cuatro carac-

terísticas, sobresale como característica principal 

un docente como sujeto re�lexivo, racional, que 

toma decisiones, emite juicios, genera rutinas propias 

a partir de su desarrollo profesional, posee una con-

cepción clara respecto del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, de las estrategias a implementar, de la 

forma de evaluar, entre otras cuestiones, que se en-

marcan en un modelo didáctico, más o menos 

explícito. En este sentido, Remillard (2000), propone 

(si bien sus ideas giran en relación a los materiales que 

se comercializan) que los materiales no deberían 

diseñarse para hablar a través del profesorado sino 

para que le hablaran y le permitieran tomar decisiones 

y adaptarlos a las necesidades contextuales, además 

de que deberían plasmar las orientaciones peda-

gógicas que subyacen a las actividades y el currículum 

en su conjunto, de allí la importancia del empleo de los 

materiales curriculares para concretizar las aspira-

ciones docentes.

A partir del análisis de los datos recabados en las 

entrevistas realizadas a los docentes, surgen interro-

gantes vinculados a si ¿Se puede optar por entender 

los materiales como instrumentos neutros, lo cual 

significaría verlos como herramientas que transmiten 

conceptos e ideas predeterminadas y son utilizados 
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tal y como los presentan y, obviamente, no presentan 

posibilidades de comprobación y modificación a 

partir de la práctica y la experimentación? O ¿Se puede 

entender a los materiales como medios para tomar 

decisiones y propiciar prácticas genuinas de enseñan-

za y aprendizaje?, sin lugar a dudas, es posible elucidar 

que más allá de las finalidades que contengan los 

materiales curriculares en sí mismos, la experticia, los 

objetivos propuestos y la intervención del docente al 

momento de planificar su práctica son determinantes 

al momento de seleccionarlos como aportes u orienta-

ciones en tal sentido.

Por lo expuesto, se puede afirmar que la práctica 

educativa en sí misma, se inscribe en un marco 

epistemológico (Jiménez Aleixandre, 2000), que 

a su vez está condicionado por el sentido y la 

función social que se atribuya a la enseñanza 

(Zabala Vidiella, 1995) y tiene fundamentos psico-

lógicos y pedagógicos, entre otros, aunque estos 

revistan la forma de suposiciones acerca de cómo 

enseñar y cómo se aprende, y quien decide cómo 

construir este entorno de la práctica pedagógica 

es sin duda el docente como protagonista 

principal de su quehacer en la escuela.

Criterios con los que se seleccionan y usan los materiales curriculares
En este apartado se pretende analizar la manera en la que los profesores describen el proceso de selección de 

los materiales curriculares y qué criterios intervienen. Hasta aquí se comprende que la importancia de los 

materiales curriculares no sólo consiste en ser soporte o medio en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino 

que es también, y fundamentalmente, un modo de concebir el desarrollo del curriculum. El material, codifica 

la cultura seleccionada en el curriculum y le da una forma pedagógica. En este sentido, cobra relevancia la 

manera en la que se selecciona y presenta el conocimiento curricular en materiales (Martínez Bonafé, 1992, p. 

3), en tal sentido es el docente quien selecciona cuáles de estos, le permitirá “traducir” de manera explícita sus 

intenciones y expectativas respecto de qué enseñar y cómo hacerlo.

En primer lugar, como primer criterio de selección que se pudo encontrar, a partir de los datos recogidos de las 

entrevistas llevadas a cabo a los docentes, fueron aquellos que seleccionan contenidos y demás elementos 

didácticos centrándose en lo establecido en el Diseño Curricular. Es decir, se toma como punto de partida al 

diseño a la hora de seleccionar y organizar los materiales curriculares, como así también contenidos.

(…) Bueno (...) Primero tuve en cuenta lo que estaba en el diseño curricular. Muchas de las cosas pueden 

llevarse a cabo, pero también hay otras necesidades en el caso de Rol, en la que más antigüedad tengo (…) 

(3_Doc 1. TFP).

(…) Básicamente en función de los que están definidos en el diseño curricular y eventualmente de acuerdo 

como alguna vez tuve un trabajo de investigación que implicaba entrevista con los docentes de primaria y 

por conversaciones con egresado que están ahí dando clase se van acomodando también algunos 

contenidos, pero básicamente aparece el diseño (…) (4_Doc 3_TFE).

(…) Tenemos en cuenta el diseño curricular pero principalmente en función de las necesidades, de la 

situación socioeconómica actual, en función de la demanda de los estudiantes y en función de las prácticas 

que realizamos anualmente (2_Doc_2_TFE).
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(…) fundamentalmente por lo que estaba establecido en el diseño curricular en este caso el diseño 

curricular no solo daba una fundamentación, sino que daba una selección de contenidos que cuando los leí 

me pareció apropiada y razonable (7_Doc 2_TFG).

Se puede afirmar entonces que, en los decires citados con anterioridad, el diseño curricular se propone como 

guía para la acción educativa en la que se plasma una teoría de la educación, de la enseñanza y del 

aprendizaje, en tal sentido Vera Vila, García del Dujo, Peña Calvo y Gargallo López (2009) afirman, que sea 

cual sea la concepción y el orden de prioridad que el curriculum le otorgue a cada elemento, es un sistema 

coherente en el que se articulan objetivos, procesos de aprendizaje, contenidos explícitos y latentes (Vázquez, 

1985), de allí la importancia de su comprensión a partir de la selección de determinados materiales 

curriculares.

Es necesario analizar entonces, que este diseño que pretende ser una guía, termina convirtiéndose en un 

“artefacto” que decide por los profesores los objetivos, los contenidos y las actividades de aprendizaje, 

además de su ordenación, secuencia y temporalización (Martínez Bonafé, 1999), así como la manera en que se 

organizan y presentan los materiales curriculares; lo que podría actuar como un mecanismo de control 

técnico sobre la práctica de la enseñanza. 

En segundo lugar, de las entrevistas analizadas resalta además otra categoría de análisis, que se vinculan con 

la selección de los materiales curriculares, son aquellos criterios que destacan las necesidades y los intereses 

de los estudiantes, diferenciando así los objetivos generales planteados por los docentes vinculados con 

(…) En el espacio trato de ver lo que necesita el alumno, un poco escuchando a los colegas las dificultades 

que tienen los alumnos en cuanto a esos temas y tratando de ver porque la carrera para que les sirva a ellos 

en su trayectoria durante la cursada para que puedan abordar los textos que en los otros espacios le dan 

(…) (9_Doc 3_ TFG).

A este segundo criterio de selección encontrado en las entrevistas de los docentes, se lo define como criterio 

de adecuación a los intereses y necesidades de los alumnos. Muchos de los objetivos, de las experiencias y 

procesos de aprendizaje, permiten optar por una variedad materiales y contenidos, “(…) principalmente en 

función de las necesidades, de la situación socioeconómica actual, en función de la demanda de los estudiantes y en 

función de las prácticas que realizamos anualmente” (2_Doc_2_TFE).

Este criterio establecería la conveniencia de elegir aquéllos que son próximos a la cultura de los alumnos, que 

por su forma de presentación son pertinentes a su nivel de desarrollo y que enlazan con los intereses 

inmediatos de ese grupo de alumnos en concreto (Vera Vila et al., 2009).

Este es un elemento de suma importancia a tener en cuenta porque muestra que el proceso de enseñanza-

aprendizaje implica estar al corriente de una cantidad enorme de variables, entre ellas las que nos indican las 

necesidades particulares de los estudiantes, y seleccionar las actividades y los medios que cada uno de ellos 

necesita, de modo que material curricular se percibe como un saber selectivo e integrador que reelabora 

desde sus propias exigencias las aportaciones de diferentes campos. 
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Por otro lado, expresa Martínez Bonafé (1992) que, la innovación curricular a través del material curricular 

sugiere recuperar otras experiencias donde los estudiantes están presentes como creadores o 

reconstructores del material. Y, en cualquier caso, valdría la pena pensar el rol que hacemos jugar a los 

estudiantes cuando elaboramos materiales, en este sentido poder formar docentes interrogadores activos en 

la exploración de un conocimiento individual y socialmente significativo.

De la relación de los materiales curriculares y el curriculum
En este apartado, se plasmarán algunas consideraciones respecto del currículum en relación con los 

materiales curriculares, que hasta el momento fuera abordado como temática principal en los dos primeros 

apartados, para esto se señala que el curriculum, según E. Rockwell (1986) cobra vida en la escuela, se 

materializa en la experiencia cotidiana, la que se encuentra fuertemente surcada por tradiciones 

institucionales, historias y matrices de formación docente, contextos y tramas de sentido que se tejen en el 

devenir de las prácticas, y en las expectativas sociales y familiares. (Alterman, 2003, p. 3), en tal sentido se 

puede observar en el contexto de las entrevistas realizadas que los materiales curriculares se constituyen 

como parte de la expresión del curriculum llevada a cabo por los docentes, así también son herramientas que 

contribuyen al desarrollo curricular, ya que son propias de la tarea de enseñar, propias del aula en la que se 

despliega el mismo. Se puede señalar que los materiales curriculares también son expresiones concretas de 

formas y visiones pedagógicas, de modelos didácticos, de una visión de realidad, son expresiones culturales e 

históricas, contienen aspiraciones e intereses sociales, en tal sentido corresponde señalar que el docente 

deberá desarrollar las competencias necesarias de análisis para poder seleccionarlos de manera tal, que 

pueda contribuir al desarrollo de la tarea docente.

Se puede concluir que los materiales curriculares son las herramientas mediadoras entre el currículum y el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, canalizan en su interior elementos culturales, 

sociales, pedagógicos, psicológicos y que el docente en su quehacer cotidiano debe tomar para poder 

construir y/o configurar su práctica educativa.
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 Luego de haber presentado este avance de la investigación vinculado a los procesos y/o 

criterios que operan en los docentes del Profesorado de Educación Primaria  de un Instituto de 

Educación Superior de Jujuy, para la selección de los conocimientos escolares e incorporación 

en sus proyectos áulicos. En primer lugar, se puede concluir que los materiales curriculares no 

pueden sustituir de modo alguno la acción constructiva del docente en la determinación de los 

aspectos vinculados a la enseñanza ni tampoco se puede omitir la acción de los alumnos 

respecto de sus necesidades para la construcción de los aprendizajes. Se pudo observar 

también y considerar a los materiales curriculares como potenciadores del proceso de 

enseñanza – aprendizaje a partir del enriquecimiento, que posibilitan mediante su uso en la 

práctica educativa, del trabajo profesional de los docentes, ya sea por la determinación o 

implementación de criterios de selección del tipo de material curricular como por la toma de 

decisiones para su uso y/o valoración por los mismos en tal sentido.

Por otro lado, también se puede afirmar que los materiales curriculares contienen no sólo una 

selección cultural sino también unas posibilidades específicas de comunicarla y aprehenderla. 

Y al hacerlo configuran las características tanto de esa cultura como del acercamiento posible a 

ella. 

Se puede señalar, según Area (1999) que los autores de un material incorporan sus propias 

visiones sobre la enseñanza y el aprendizaje en el proceso de creación de los materiales. Pero 

las posibilidades educativas de los mismos, es decir, el potencial curricular del material, no se 

agota en la propuesta pedagógica realizada por los autores, sino que el profesorado puede 

inferir del análisis de un material concreto otros usos pedagógicos diferenciados.

Respecto del tema abordado, sobre el uso de los materiales curriculares vinculados a la práctica 

educativa, se pudo abordar parte de su complejidad, señalando algunos aspectos importantes 

que se consideran para su organización y selección a partir de la experticia y toma de decisiones 

realizados por los docentes. En tal sentido, y a modo de cierre, se pueden retomar aspectos que 

de análisis que nos abren posibles nuevos interrogantes en relación al tema abordado hasta 

aquí, en tal sentido un nuevo interrogante se refiere a ¿Cómo se vincula la participación 

docente en los diseños curriculares, teniendo en cuenta que este es un elemento decisivo en la 

selección y organización de los materiales curriculares?; por otro lado, ¿de qué manera operan 

las redes de comunicación entre los docentes a la hora de plantearse la selección y uso de estos 

materiales, como es concebido el trabajo colaborativo?

Reflexiones finales
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 El trabajo aborda ciertos aspectos de avance de la investigación “La transición del 

conocimiento en las relaciones vinculares de los estudiantes de nivel secundario y superior” en 

el marco de los proyectos aprobado por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Estudios Regionales -

SECTER- de la Universidad Nacional de Jujuy. De allí que se trabaja con elementos relevados a 

través de la indagación llevada a cabo en una escuela secundaria de la ciudad de San Salvador 

de Jujuy, acerca de las interacciones mediadas por el conocimiento entre estudiantes, y de éstos 

con los/as docentes. Los objetivos que se persiguen a través del desarrollo de la investigación 

son lograr conocer y determinar la transición de los objetos de conocimientos en las relaciones 

vinculares de los sujetos de la educación secundaria y superior; analizar cómo circula el saber 

transmitido en las interacciones grupales a partir de las propuestas organizadas por los 

docentes, identificando en dicho proceso los tipos de conocimientos que se ponen en juego y 

los efectos subjetivos producidos como consecuencia de los vínculos desarrollados.  

El enfoque de la investigación acción y de una metodología cualitativa, fue la seleccionada para 

la indagación en la que se vincula la re�lexión con la acción. La perspectiva se inserta en una 

lógica compleja que admite construir anticipaciones hipotéticas, rastrear indicios y 

desmenuzar el material obtenido. En la institución seleccionada, se han llevado a cabo 

observaciones de clases de diferentes materias de las áreas de las Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

Del rastreo realizado, se observaron diversos elementos que permite avistar como en el aula se 

presentan diferentes formas de abordar conocimiento; sobre todo porque quién ejerce esta 

función son los docentes, evidenciándose un predominio tradicional o tópico del 

conocimiento, privilegiándose respuestas únicas, precisas y textuales, poniendo énfasis en la 

utilización correcta de los términos académicos por sobre la interpretación, análisis y 

resolución de casos o de situaciones concretas. Estilos y formas que generan en los estudiantes, 

actitudes de distanciamiento con el conocimiento, con la tarea encomendada, exponiéndolos 

como ajeno a su producción y/o construcción, sino de manera textual, desvinculado de la 

realidad, sin cuestionamiento o re�lexión. 
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Introducción

 El presente trabajo es resultado de avances obtenidos de la indagación desarrollada en una escuela 

secundaria de la ciudad de San Salvador de Jujuy, seleccionada como muestra del proyecto de investigación 

“la transición del conocimiento en las relaciones vinculares de los estudiantes de nivel secundario y superior”. 

Entre los objetivos previstos se encuentran: indagar los procesos de transición de conocimientos en las 

relaciones vinculares de los sujetos implicados en las instituciones de los niveles medio y superior; analizar 

cómo circulan los saberes en las relaciones grupales como resultado de las actividades pedagógicas 

propuestas por los docentes, e identificar los tipos de conocimientos puestos en juego en el escenario 

educativo, como también los efectos subjetivos producidos. 

En las situaciones educativas producidas en las instituciones escolares y académicas, las relaciones se 

encuentran mediadas por los objetos de conocimientos de cada disciplina, caracterizados por ser 

planificados, organizados, secuenciados y programados, enunciados en planes de estudios de las carreras, en 

los diseños curriculares de los distintos niveles y en el caso particular del secundario en las diferentes 

modalidades que éste posee.

La investigación se realiza desde el enfoque de la investigación acción, mediante la metodología cualitativa, 

con el propósito de conocer cómo circula el conocimiento en los procesos vinculares de los estudiantes en los 

ámbitos de la educación secundaria y superior. 

La perspectiva metodológica en el proceso investigativo
El enfoque de la investigación-acción que se seleccionó para el desarrollo de la presente indagación se 

fundamenta en que ésta posibilita y permite modos de intervenciones comprometidos con las acciones 

transformadoras de la realidad. Además, el diseño que se prevé es �lexible, guarda una lógica compleja y 

dialéctica, en la que se consideran las concepciones teóricas y empíricas en la generación de conocimientos; lo 

que implica que podrían ser modificadas a través de las prácticas que la configuran y de los significados o 

sentidos que se les conceden. 

Dicha perspectiva se inserta en una lógica compleja en la que se relacionan las concepciones teóricas con las 

acciones empíricas, donde se admiten que las descripciones sean más integradas, que se construyan 

anticipaciones hipotéticas, rastreando indicios y disgregando el material obtenido. 

Además, las metodologías cualitativas permiten interpretar aspectos de la subjetividad, que se manifiestan a 

través de las acciones que desarrollan y expresan los sujetos involucrados en las situaciones educativas; como 

también lograr comprender a los sujetos en función de sus representaciones simbólicas, de significados, y de 

los entornos de los que emergen. 

La dialéctica que se establece entre el pensamiento y la acción, el individuo y los grupos genera y promueve la 

autocrítica hacia el interior del equipo de investigación, lo que induce a realizar ajustes y producir 

transformaciones. La adhesión a ésta metodología, supone considerar la simultaneidad del proceso de 

conocer e intervenir por parte de los investigadores, como la participación de los sujetos involucrados en 

dicho proceso investigativo.
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A  partir de esta perspectiva metodológica se persigue conocer las formas de cómo se apropian de los 

conocimientos los estudiantes, cómo circula entre ellos y con los otros actores que integran la comunidad 

educativa, que posibilidades les permite en dicho escenario?, como se generan en los espacios áulicos para 

que se convierta en un proceso dialéctico?, resultan en problematizaciones y/o complejizaciones los saberes 

transmitidos?, se establecen relaciones con la realidad que los rodea con el fin de realizar transferencias y 

trascender los límites del escenario educativo?.

Vincular la producción o la posibilidad de generar conocimiento con la acción transformadora, supone la 

superación de la antigua escisión entre el sujeto y el objeto de la investigación, en tanto el objeto se convierte 

en sujeto consciente que participa en el análisis de su propia realidad.

Entre las técnicas de recolección de datos se seleccionaron: observaciones, con la finalidad de identificar las 

relaciones vinculares entre estudiantes, a partir de las actividades cognitivas que se generan al interior de las 

tareas en las instituciones educativas; las entrevistas, cuya información que proporcionan los entrevistados 

permite una comprensión más amplia, como también poder realizar ajustes sobre el proceso; y la aplicación 

de encuestas a estudiantes para recabar información acerca de la percepción y el sentido que le atribuyen los 

distintos actores a los conocimientos adquiridos y a las formas de circulación de éstos. 

La institución seleccionada para el nivel secundario, es un establecimiento educativo con la modalidad de 

bachiller, que deviene de los ex colegios nacionales (cuya transferencia se realizó a las dependencias 

provinciales en la década de los 90), ubicado en el centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy. En la 

institución se llevaron a cabo observaciones de clases en las materias de Historia, Psicología y Filosofía, todas 

vinculadas a las áreas de las Ciencias Sociales y Humanidades. 

El autor Antonio Castorina (2015), sostiene que la forma en que se produce y se enseña un conocimiento 

depende de las características del objeto de estudio disciplinar; más allá que algunos autores plantean que la 

forma en que los sujetos se relacionan con el conocimiento es independiente del objeto de estudio de cada 

disciplina. En función de éstos debates y aportes, se ha tomado la decisión de indagar sobre las áreas de las 

ciencias sociales y humanidades.

De allí que, en el trabajo se presenten categorizaciones y algunas conclusiones a partir de la lectura y análisis 

del material empírico, de los referentes teóricos que sustentan a la investigación, sobre las transiciones y 

relaciones de los conocimientos escolares entre los sujetos de la educación, en las situaciones de enseñanza 

aprendizaje en la escuela secundaria seleccionada. 
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Acerca del conocimiento escolar 
En el marco de las perspectivas cualitativas, los intercambios y las interacciones de los actores en contextos 

determinados como los significados que portan, son interpretados y analizados por el investigador. 

Vinculados a estas perspectivas de producción de conocimientos, la autora Elsie Rockwell (1982) concibe a los 

“… conocimientos escolares como una construcción social, producto de las relaciones y prácticas que se dan en 

el marco de lo institucional” (p.129).

Los conocimientos escolares constituyen el aspecto central en la cotidianidad escolar, donde Verónica 

Edwards (1985) expresa que este conocimiento se constituye por el uso de programas y libros escolares, y por 

otro, a través del conjunto amplio y diverso de prácticas que tanto docentes como alumnos constituyen en sus 

relaciones en las que adquieren connotaciones específicas. “Los contenidos académicos son un particular 

modo de existencia social del conocimiento y la escuela el espacio específico donde éste es reconstruido y 

definido. (...) “como construcción social, es decir, como objetivado en las relaciones y prácticas 

(institucionales) cotidianas a través de las cuales los alumnos se encuentran con y hacen suyos los 

conocimientos que la escuela intenta transmitir” (Edwards; 1985; p. 2).

La citada autora sostiene además que los “contenidos académicos son presentados generalmente con 

carácter de verdaderos y en ese sentido se puede decir que transmiten visiones de mundo “autorizadas” (con 

autoridad)” (Edwards, 1985, p. 38). En las instituciones educativas a través de las situaciones de enseñanza 

aprendizaje, se abren espacios para el tratamiento de éstos, en las que los sujetos de la educación se disponen 

a la recepción de éstos ya sea de manera pasiva o activa, en acuerdo a las disposiciones de los/as docentes, 

cuyos sentidos podrán apropiarse a través de la aceptación o rechazo, o mediante la construcción de nuevos 

conocimientos.

Los conocimientos escolares dependen de las formas que se presenten, vinculados a cómo se diseñen, 

resultando en procesos de apropiaciones particulares. Las formas de los conocimientos en la enseñanza se 

definen a través de dos dimensiones: la lógica que tiene un contenido y la lógica de la interacción que se 

promueve. En dicha línea de pensamiento Edwards (1985) establece tres formas básicas de conocimientos en 

las escuelas: tópica, como operación y situacional. 

La primera forma, llamado tópico, lo que se intenta es señalar la “… ubicación de un espacio (topos) como el eje 

en torno al cual se estructura el contenido; (…) y cuyos elementos son datos que tienen sólo una relación de 

contigüidad y que se presentan a través de términos más que de conceptos”. El segundo, el conocimiento 

como operación, el nivel de relación entre los elementos es más compleja y desde ese punto de vista merece 

ser tratado aparte.

El tercero, el conocimiento situacional, se estructura en tono al interés de conocer en el sentido de hacer 

inteligible una situación, la que se entiende como una realidad que se genera por la presencia de un sujeto. 

(Edwards, 1985, p. 5).
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La autora, además plantea que la relación de los sujetos con los conocimientos puede ser de exterioridad en 

donde los/as estudiantes terminan simulando la apropiación del mismo, o en una relación de interioridad, en 

donde los sujetos se sienten interpelado por el conocimiento, cuyos resultados re�lejan una apropiación 

significativa de los mismos. 

En la literatura se han definido distintos tipos de conocimiento escolar, que han tomado como eje articulador 

diversos criterios, entre ellos los referidos a: los procesos cognitivos de los estudiantes, la re�lexión y práctica 

docente, y los contenidos curriculares de la enseñanza.

Los modos de relación en las situaciones áulicas 
Las intervenciones de los/as estudiantes en las clases están menos sistematizadas en comparación con los 

estudios realizados a intervenciones del profesor. Comúnmente estas intervenciones se encuentran 

subordinadas al intercambio iniciado por el profesor (Villalta, 2009). Es decir, que la interacción que se 

produce en la clase está condicionada a las propuestas, modos y estrategias que el docente genera y a partir de 

la cual presenta y desarrolla el contenido. En las clases observadas se registró una baja intensidad de 

interacciones entre estudiantes; estudiantes y docentes fundamentalmente en aquellas clases de carácter 

expositiva: 

Observación clase de Historia 
Docente: ¿Cómo eran las costumbres en tiempos de Rosas?
D: Durante la confederación Rosista las costumbres y la moda se teñían de Rojo Carmesí, los historiadores cuentan que el 

color rojo representaba la ideología política de la época, predominaba en las calles, en las casas, en los negocios…hasta en 

la vestimenta, por ejemplo hasta en los vestidos de las mujeres… eee En aquella época, colorear los objetos de la vida 

cotidiana, es decir usar la divisa “el rojo carmesí”  era un acto fomentado por el régimen, por el gobierno de Rosas… 

Continúa la explicación del docente en las clases, los/as alumnos/as participan de la escucha y revisan el 

material bibliográfico con el que se encuentran realizando el trabajo práctico de manera individual.

En dicha clase se observa la trasmisión del contenido curricular, intercambio iniciado por el docente, los/as 

estudiantes participan aceptando las indicaciones (de manera gestual) y desde una posición de escucha. 

En otras observaciones realizadas en las disciplinas de Psicología y Filosofía se observaron intercambios de 

tipo cooperativo. “El profesor o el estudiante inicia solicitando o dando su respuesta a la tarea planteada. Las 

demás intervenciones agregan nueva información a la intervención inicial” (Cobo, 1998 citado por Villalta 

Paucar, 2013, p. 91).

En las clases cooperativas se presentan mayores oportunidades para los intercambios entre los estudiantes. 

Observación clase de Filosofía
En el grupo C la profe se acerca y les pregunta qué tema van a trabajar…
A 17: la infidelidad…
A 18: ¡¡ me copiaste!!
A 17: el aborto…
Profe: no…ese tema no…porque hay que definir…y hay diferentes opiniones sobre ese tema…
A 19: la fidelidad…
A 20:  la muerte…
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La profe les insiste: la felicidad… bueno el jueves traigan los avances así les corrijo
El grupo B sigue hablando del tema, sigue sugiriéndose temas para elaborar el diálogo socrático.
El Grupo A se escucha a un alumno: dijo la profe que hay que hacer un diálogo…uno debe hacer de Sócrates y el otro de 

alumno de Sócrates…
La profe sigue pasando la hoja. 

Observación clase de Psicología:
Luego de dar la consigna la docente dice: Tengo que escuchar silencio de lectura.
La alumna que hace grupo con dos de los chicos que se sientan al último les dice: Alumna 6: ayúdenme a hacer la 

tarea…Yo voy a leer ustedes escuchen.
En la fila del medio, un alumno le está pidiendo ayuda a su compañera de banco: ¿y entonces Edipo es con el 

padre? 

Las intervenciones docentes y la perspectiva en la promoción de conocimientos
En las interacciones de los/as estudiantes como de las intervenciones que realizan, se observa la transición del 

conocimiento cotidiano, construido socialmente por sobre los saberes escolares.

El docente enuncia la consigna del trabajo práctico a través de su lectura: Responde, la sociedad en la época de 

Rosa ¿se diferencia con tu realidad social y actual? Fundamente:

Estudiante 1: Un poco porque si hoy sos de determinado partido político tenés que hacer lo que te dicen. 
Estudiante 2: Sí, se diferencia porque ahora podés expresarte libremente. (Obs N°4)

En este sentido, se observa como los conocimientos que se abordan en la escuela y el modo en el que éstos se 

relacionan con el entorno específico en el que surge, se construye en comunidades de los participantes, 

dejando a un lado al sujeto individual, a los procesos universales tradicionalmente considerados como 

explicativos del aprendizaje y el desarrollo. 

Desde otra perspectiva, y tomando el enfoque sociocultural, Cole y Engenstgrom (1993), expresan que el 

“conocimiento se distribuye” en múltiples ámbitos, en primer lugar, un conocimiento distribuido en el 

individuo: (…) “la heterogeneidad de la actividad en el cerebro está condicionada en parte por la estructura de 

los sucesos, tanto en su aspecto sensorial como simbólico, en los que la persona participa” (p. 12). Se refiere 

también al conocimiento distribuido en la cultura, la combinación de las metas, los instrumentos y el entorno 

que constituyen simultáneamente el texto de la conducta. 

Asimismo, en este enfoque se incluye la participación guiada, cuyas raíces remite al concepto introducido por 

Vigotsky, sobre la zona de desarrollo próximo, en la que Rogo�f (1993) se ha referido también al problema de lo 

universal y lo individual en el desarrollo y el aprendizaje. Postulaciones teóricas que implican mantener 

simultáneamente los procesos individuales, interpersonales y culturales en el centro de atención. 

El proceso de participación guiada que se considera universal es aquel que permite tender puentes para 

establecer conexiones entre lo conocido y lo nuevo. Es universal porque es inherente a la comunicación, 

donde hay un esfuerzo de colaboración entre quienes interactúan para encontrar un fundamento común a la 

comprensión sobre la que se basa la distribución, así como para asegurar la mutua comprensión. Quienes 

participan tienen inicialmente puntos de vista distintos sobre la situación, pero buscan una perspectiva o un 
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lenguaje común, construido en colaboración, los participantes comparten el pensamiento cuando amplían 

juntos se comprensión. (Rogo�f; 1993)
 
De los elementos surgidos a partir de los cuestionarios aplicados, se infiere que las clases con características 

más expositivas son menos propicias para la mutua comprensión, porque no se promueven discusiones, y por 

tanto no habría resignificación grupal sobre los conocimientos abordados. Por otro lado, los/as estudiantes 

manifiestan que las posibilidades de interacciones con los/as compañeros/as se producen y desarrollan en 

aquellas clases donde se promueven distintas dinámicas grupales, en trabajos prácticos donde se plantean 

con�lictos y situaciones diversas para la resolución de los mismos, de los que resultan debates, confrontaciones, 

discusiones, etc.

El siguiente gráfico revela lo que piensan los/as estudiantes acerca de qué tipo de clases consideran les permite 

interactuar con sus compañeros/as…  

ies7.juj.infd.edu.ar

¿Qué tipo de clase te permite interactuar
con tus compañeros?

24.4% 26.8%

7.3%

41.5%

41 respuestas

https://ies7-juj.infd.edu.ar/sitio/
https://ies7-juj.infd.edu.ar/sitio/


Investigaciones, ensayos y experiencias. 

51

ISSN 2451-8077

 A través de las observaciones realizadas se puede afirmar que, en el aula emergen 

diferentes formas de presentar el conocimiento por parte de los/as docentes en las clases 

analizadas. Más allá de la asignatura o materia, se evidencia que prevalece principalmente la 

forma de conocimiento tópica, se privilegian respuestas únicas, precisas y textuales, se enfatiza 

la utilización de términos académicos de manera correcta, por sobre el análisis de casos o 

situaciones concretas. Estas formas de presentar el conocimiento generan en los/as 

estudiantes la adopción de posturas acerca de cómo se muestran los mismos; si lo consideran 

ajeno a ellos/as, textuales, cerrados en sí mismos sin posibilidades de cuestionar o poner 

simplemente en duda. De allí que la relación con los conocimientos sea de exterioridad, porque 

se presenta como inaccesible e inalcanzables, donde se habilitan mecanismos que permiten al 

sujeto llegar al éxito en una tarea, pero sin alcanzar aprendizajes significativos.

Los enfoques actuales que estudian el carácter sociocultural de la cognición humana, tienen 

sus raíces en las perspectivas teóricas socioculturales de Vygotsky (1978), las que postulan que 

los procesos psicológicos superiores se desarrollan en la interacción activa del sujeto en el 

entorno con las herramientas tangibles e intangibles que le provee la cultura. Una herramienta 

central del desarrollo cognitivo, y con el cual el individuo modifica su entorno, son los signos o 

símbolos que constituyen el lenguaje (Kozulin, 1998; Pozo, 2002).

Es decir, las interacciones entre los diversos miembros de un grupo en función de una tarea 

explícita, dispone de todas las posibilidades de encontrarse en función de las regulaciones 

interpsicológicas y la regulación intrapsicológica. La utilización del lenguaje de sus pares 

permite regular la acción y los procesos mentales propios; además de hacer uso del lenguaje 

para guiar las acciones y los procesos mentales de los demás. El uso del lenguaje como 

herramienta y elemento indispensable de todo proceso de aprendizaje.   

Las relaciones que se establecen a través del diálogo, en donde se abren nuevas posibilidades 

para la escucha, para el consenso, el disenso, permiten diversas expresiones de los sujetos en 

los espacios de comunicación, desestimando la imposición, la manipulación o la 

domesticación.

En las relaciones de los sujetos de la educación con el saber se identifican las perspectivas 

sociológicas que son las que permiten comprender las relaciones de éstos a través de los 

conocimientos, de lo que establecen los estudiantes entre ellos/as y con los/as docentes; las 

nociones del psicoanálisis admiten sus vinculaciones con el deseo; la epistemología y la 

filosofía posibilitan comprender la experiencia con los objetos del mundo, con los saberes que 

circulan en el aula como también dilucidar el significado de ciertos conceptos, de saberes 

construidos socialmente, de la posición epistémica de los sujetos  y de su determinación en la 

historia de la educación. 

A manera de cierre...
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 Se expondrán los resultados más significativos obtenidos en la tesis de grado 

“Conducta Prosocial y Autoconcepto como factores protectores ante el consumo de alcohol en 

estudiantes secundarios de Córdoba”.

Con una muestra de 143 adolescentes, se puede mencionar que el 59,9% de ellos puntuaron 

bajo en empatía, así también el 44,1% en liderazgo y el 42,5% en respeto. Solo el factor de 

sociabilidad se ubicó dentro del puntaje alto con el 91,3% de los casos. Considerando la variable 

de consumo de sustancias se estimó que los puntajes de empatía y respeto eran mayores en 

adolescentes que no consumían alcohol.

Respecto al autoconcepto, resultó mayor para los factores emocional y social en varones que 

consumían alcohol en comparación a las mujeres que también consumían. Por otro lado los 

adolescentes que consumían de forma esporádica se percibían mejor en autoconcepto 

familiar respecto de los que consumían con mayor frecuencia.

Por último cabe mencionar que uno de los ejes que atraviesan este trabajo son las habilidades 

para la vida como posibles factores protectores ante el consumo de sustancias. También se 

consideró el papel de la escuela como agente socializador y potenciadora de dichas 

habilidades en el marco de la salutogénesis y la prevención inespecífica.
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Introducción

 La adolescencia es una etapa del ciclo vital, en la cual el individuo va consolidando su personalidad 

como el aprendizaje de habilidades y competencias, la internalización de pautas y modelos culturales, la 

adquisición de una identidad sexual y la construcción de un proyecto futuro. A su vez es una etapa de 

exploración de nuevas experiencias, que los expone a múltiples situaciones de riesgo, tales como el consumo 

de sustancias, relaciones sexuales sin protección, conductas violentas o vandálicas, o la conducción 

irresponsable de vehículos (Salamó Avellaneda, Gras Pérez, & Font-Mayolas, 2010).

Considerando datos sobre el inicio en el consumo de alcohol, Brown et al. (2008), evidenció que éste 

comienza entre el periodo de 16 a los 20 años. En ese mismo trabajo se afirma que en países de América 

Latina, el consumo de alcohol en adolescentes es similar o levemente superior al observado en países 

industrializados, incluyendo edades más tempranas (12 a 17 años). En el mismo estudio se encontró que la 

prevalencia de consumo en Argentina ronda el 50%, similar a lo observado en Brasil y México. 

Por otro lado, se observa que en Argentina el 81% de las personas tomaron alguna bebida alcohólica en su 

vida. Particularmente en población escolar, siete de cada diez estudiantes de nivel medio han tomado alcohol 

alguna vez en la vida, sin diferencias por género. En el estudio de consumo de sustancias psicoactivas (2016) 

realizado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (en adelante Sedronar), se presentan cifras 

respecto al consumo en relación con la edad, concluyendo que estas cifras aumentan respectivamente: a los 

14 años la mitad ha probado alguna vez alcohol, en adolescentes de 17 años o más lo han hecho 9 de cada diez. 

En relación a ello, reconocemos que existen factores de riesgo y factores protectores que pueden incidir en las 

conductas de los adolescentes. Citando a Clayton (1992), se definen los factores protectores como “un atributo 

o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiental que inhibe, reduce o atenúa la 

probabilidad del uso y/o abuso de drogas o la transición en el nivel de implicación con las mismas” (p. 15). Ésta 

es una definición clásica de esta temática, sin embargo, en otra investigación se entiende a los factores 

protectores como aquellos que reducen los efectos nocivos, debido a la exposición a situaciones de riesgo o 

estrés, a su vez estos pueden depender de recursos externos o internos que disminuyen el riesgo (Aguiar 

Andrade & Acle Tomasini, 2012). El identificar estos factores que previenen y disminuyen el consumo de 

alcohol en adolescentes, permitirá generar recursos encaminados a tratar la problemática existente en 

relación al consumo problemático en esta franja etaria.

Dado que la promoción de la salud en el ámbito escolar es una herramienta que posibilita la prevención de un 

gran número de situaciones de riesgo, el presente trabajo profundiza en el modelo de escuelas promotoras de 

salud. Sumado a esto, se toman aportes del modelo salutogénico y de diversas investigaciones que abordan 

los conceptos de prevención y consumo.
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Escuelas promotoras de salud
El modelo de Escuelas Promotoras de la Salud (EPS), divulgado desde 1995 por la Organización Panamericana 

de la Salud, es una estrategia de promoción de la salud en el ámbito escolar basado en el desarrollo articulado 

y correlativo de tres ejes principales: Educación para la salud con enfoque integral, Creación y mantenimiento 

de entornos y ambientes saludables y Provisión de servicios de salud, nutrición sana y vida activa. 

Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer el empoderamiento de los alumnos, para que puedan 

transformar las condiciones que determinan sus estados de salud, como así también obtener y poner en 

práctica las destrezas y competencias necesarias para enfrentar con éxito las exigencias y desafíos que se 

presentan en una cotidianeidad cada vez más compleja.  Esto se llevaría a cabo mediante procesos educativos 

estructurados en las escuelas que les facilite adquirir y poner en práctica las habilidades, conocimientos y 

competencias elementales para la protección de la propia salud, y aplicarlo asimismo en su propia familia y 

ámbito comunitario (Organización Mundial de la Salud, 2003).

Se define una escuela saludable como aquella en donde se aprende de forma sana y solidaria con el medio. 

Este objetivo de salud está presente en todas las programaciones educativas y fija entre sus objetivos 

principales contribuir al desarrollo de los estudiantes, promoviendo sus habilidades y conductas positivas 

(Gavidia Catalán, 2001). El éxito de esta iniciativa depende de la vinculación con la comunidad que las 

engloba, constituyendo como factores facilitadores la formación del profesorado y un abordaje a partir de 

estrategias holísticas. (Ramos et al., 2013).

Modelo Salutogénico
Esta nueva visión conocida como perspectiva salutogénica enfatiza en aquello que genera salud y no en la 

enfermedad y su génesis (Juvinya-Canal, 2013). Se trata de un modelo en el que se da un enfoque positivo de 

salud, que entiende como esencial los mecanismos en los cuales las personas encuentran motivación ante los 

desafíos que se les presentan (Rodriguez, Couto & Díaz, 2015). En palabras de Juvinya-Canal (2013) la 

salutogénesis se centra en los recursos disponibles y capacidades de las personas, de modo que éstas puedan 

comprender y elaborar lo que les pasa en la vida.

Con respecto al modo de intervención, este puede considerarse tanto en lo social como en lo personal debido 

a que se puede actuar sobre el individuo (buscando su participación activa en el alcance la salud) y sobre la 

comunidad (Antonovsky, 1996). Es así que la salutogénesis se encuentra dirigida a la identificación, 

promoción y elaboración de estrategias para recuperar, mantener y mejorar la salud (Juárez, 2011).

Habilidades Sociales
Las habilidades sociales pueden ser entendidas como el conjunto de conductas sociales que permiten al 

individuo la expresión de sentimientos, actitudes o deseos dentro de un contexto individual o interpersonal 

(Cohen Imach, Caballero, Mejail, & Hormigo, 2012; García Rojas, 2010). Así la palabra habilidad no hace 

referencia a un rasgo de personalidad si no a un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos 

(Ra�fo & Zapata, 2000). 

Según Santos Paucar (2012), las habilidades sociales posibilitan una interacción e intercambio favorable, de 

modo que la persona que las posee está dotada de una mayor capacidad para lograr sus objetivos. Es así que la 
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adquisición de estas habilidades posibilita la resolución de problemas interpersonales inmediatos y por 

tanto la disminución de problemas a futuro, siendo este un índice de adaptación al medio contextual (Betina 

Lacunza & Contini de González, 2011), en otras palabras posibilita la mejora de las relaciones interpersonales 

(Fernández, 2007).

Conductas Prosociales
Por conductas prosociales se entiende a aquellos actos voluntarios (por ej. ayudar, compartir, dar apoyo, 

comprender, ponerse en lugar de) destinados a favorecer a otras personas, al tiempo que se establecen 

relaciones positivas, empáticas y cooperativas (Auné & Attorresi, 2017; Inglés, Martínez-González, & García-

Fernández, 2013; (Sánchez Queija, Oliva, & Parra, 2006)

En la conducta prosocial no se consideran los motivos, beneficios o recompensas ulteriores para quien las 

realiza, sino que se trata de actos que favorecen a otras personas, grupos o metas sociales (Alemán Mederos, 

2015; Guevara Carigga, 2012).

En cuanto a sus características se pueden mencionar diversos beneficios de la realización de estas conductas, 

entre ellos: mayor estabilidad emocional, autoestima, confianza, y otras variables salutogénicas (Caprara, 

Alessandri, & Eisenberg, 2012). Por su parte Inglés, Martínez-González, y García-Fernández (2013) en su 

investigación concluyeron que la conducta prosocial en adolescentes posibilita una actitud positiva hacia el 

estudio, al éxito académico, habiendo en general una mayor motivación académica.

Por otra parte la conducta prosocial, así como la empatía, es considerada por Carlo et al. (2014) como factor de 

protección en la adolescencia, debido a que pueden inhibir conductas antisociales, promoviendo de este 

modo comportamientos de adaptación personal y social. Esto se explicaría aludiendo a que se evitaría la 

agrupación con compañeros que realicen conductas desviadas conducentes a posteriores comportamientos 

antisociales. 

Por otra parte, esta investigación sugiere que el vínculo entre pares con conductas antisociales, si bien se 

asocia positivamente con el uso de sustancias, no se relaciona con niveles más bajos de comportamiento 

prosocial.

En base a esto último Hernández-Serrano, Espada, y Guillén-Riquelme (2016) encontraron que la conducta 

prosocial es la variable que mejor predice el consumo de alcohol y de cannabis, y sugieren promover la 

conducta prosocial como factor protector de este tipo de consumo. Por su parte (Inglés et al., 2007) 

encontraron que la relación entre conducta prosocial y consumo de alcohol no es estadísticamente 

significativa, siendo su contraparte (conducta antisocial) la que mejor predice el consumo de alcohol y 

tabaco.

Vista así, la conducta prosocial es una dimensión fundamental dentro de las habilidades sociales debido a 

que los adolescentes prosociales, asertivos y socialmente habilidosos son los que disponen de mayores 

recursos en la adquisición de hábitos y estilos de vida saludables, disminuyendo, de este modo el riesgo de 

consumir sustancias nocivas como por ejemplo el alcohol (Cardozo et al., 2012; Martínez González, Inglés, 

Piqueras, & Oblitas, 2010).
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Autoconcepto
Shavelson, Hubner y Stanton (1976), conceptualizan al autoconcepto como percepciones que el individuo 

tiene de sí mismo, las cuales están basadas en las experiencias que tienen con los demás y en los modos en que 

valora su propia conducta. En otras palabras, el autoconcepto de una persona tiene que ver con la identidad 

que esta construye conscientemente, a la vez que se considera el mundo de información sobre uno mismo, 

esto es los juicios de otras personas que in�luyen en la constitución del autoconcepto (Silva Escorcia & Mejía 

Pérez, 2015).

Esta conceptualización lleva consigo un modelo jerárquico y multidimensional (Shavelson, Hubner & 

Stanton, 1976). Esto se debe a que las personas tienen una autoevaluación global de uno mismo, y a la vez 

pueden reconocerse autoevaluaciones específicas (Fuentes, García, Gracia, & Lila, 2011). 

En resumen, puede considerarse al autoconcepto como un indicador de bienestar personal, y 

específicamente in�luye de manera positiva en el ajuste psicológico, escolar y adaptación de conductas 

adolescentes (Rodríguez Fernández, Ramos Díaz, Ros, & Fernández Zabala, 2015). Así por ejemplo se 

encontró que altas puntuaciones en el autoconcepto familiar, físico y académico en adolescentes tienen un 

efecto protector en cuanto al consumo de sustancias y en general, ante situaciones de riesgo para el 

adolescente (Martínez Lorca & Alonso Sanz, 2003; Rodríguez - Fernández et al., 2015; Fuentes, García, Gracia, 

& Lila, 2011). Según la investigación realizada por Sanz Martínez (2012), la baja puntuación en la dimensión 

social del autoconcepto es predictor de la expresión de la ira abierta y destructiva, específicamente en 

relación al sexo opuesto.

En otro trabajo de Esnaola Etxaniz (2006) realizada en España, encontraron que aquellos sujetos que no 

beben se perciben mejor que aquellos que beben de vez en cuando en las subescalas de autoconcepto 

académico, familiar y general. Por otra parte, se encontró que la dimensión social del autoconcepto, se 

relaciona positivamente con el consumo de sustancias (Fuentes, García, Gracia, & Lila, 2011; Chacón Cubero et 

al., 2017).

Método
Participantes
La muestra del estudio se compuso por 143 adolescentes (97 varones y 46 chicas) de edades comprendidas 

entre los 15 y los 18 años con un promedio de edad de 16.07, los cuales cursaban 4to año del secundario en 

centros educativos públicos.

El diseño de muestreo utilizado fue un diseño probabilístico por conglomerados. La selección parte de una 

lista de escuelas de la ciudad de Córdoba que poseen convenio con la Universidad Nacional de Córdoba. La 

misma está conformada por 6 escuelas públicas, seleccionando un curso por escuela, con un promedio de 24 

alumnos cada uno. En todos los casos se trató de 4to año.

Diseño y procedimiento
En esta investigación se realizó un análisis cuantitativo con un diseño de tipo descriptivo. 

El primer contacto con la escuela, para solicitar la aprobación de la intervención, se realizó con los directivos 

de la misma. Se coordinó en una reunión posterior para ver los cursos disponibles, horarios y fechas posibles 

ies7.juj.infd.edu.ar

https://ies7-juj.infd.edu.ar/sitio/
https://ies7-juj.infd.edu.ar/sitio/


para la realización de la práctica. La selección de la división en el turno que se nos asignó se realizó al azar. Se 

les entregó una nota firmada por la directora del grupo de investigación con información acerca de las tareas a 

realizar y el aval correspondiente.

Resultados
Consumo de alcohol
Se determinó que el 88,8% de los adolescentes encuestados habían consumido alcohol alguna vez, 

usualmente concentrado los fines de semana (86 varones, 41 mujeres), es decir, que sólo 16 adolescentes 

(11,2%) no lo había hecho hasta el momento de la administración del cuestionario.

La edad de inicio de consumo resultó en una media de 13,45 años DS = 1,76. Al separar los datos por género, el 

inicio de consumo en mujeres tuvo una edad promedio de 13,66 años y DS = 1,80, mientras que los varones un 

promedio de edad de 13,35 años y DS = 1,74.

El siguiente gráfico muestra representaciones y creencias de los adolescentes respecto al alcohol. El 41% de 

ellos respondió que el consumo se da porque la gente simplemente se divierte, seguido de un 23,1% que 

suponen al consumo debido a problemas personales (fig. 1).
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Fig. 1: Creencias acerca del consumo excesivo de alcohol
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Fig. 2: Actitud frente al alcohol
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En el siguiente gráfico se resumen las respuestas sobre sus conductas ante el alcohol en los últimos doce 

meses (fig. 2).

Pensás que la gente consume alcohol en exceso, preferentemente porque... 
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En la primera pregunta se observa que el 95,1% 

de las mujeres no consumió cuando no quería 

hacerlo, mientras el 70,9% de los varones 

respondió que tampoco lo hizo. La distinción 

entre varones y mujeres en esta modalidad de 

consumo fue evidente en la prueba chi-

cuadrado p<.05.

En la pregunta “¿Alguna vez consumiste alcohol 

para relajarte, sentirte mejor con vos mismo o 

para integrarte a un grupo?” los varones que 

respondieron afirmativamente en un 43% con 

respecto a las mujeres (24%). Esta diferencia fue 

significativa en la prueba Chi-cuadrado p < .05. 

Cuando se les preguntó por problemas y consu-

mo de alcohol el 78% de mujeres y 77% de 

varones respondió que esto no les sucedió en los 

últimos 12 meses. Aquí no se aprecia una 

distinción significativa. Como así tampoco ante 

la pregunta “¿Alguna vez te olvidaste lo que 

hiciste al consumir alcohol?”, el 66% de varones y 

mujeres respondieron negativamente. Por 

último cabe mencionar que el consumo de 

alcohol en soledad tuvo un 41,50% de afirma-

tivos en mujeres y un 44,20% en varones. En estas dos 

últimas preguntas los resultados de la prueba X2 no 

arrojaron diferencias significativas.

Ante la pregunta “¿Cuántos días tomaste más de la 

cuenta y te emborrachaste durante los últimos 30 

días?” se obtuvo que el promedio de días en los que 

tomaron más de la cuenta resultó en una media de 1,41 

y DS = 2,62.  Si bien el 50% de los varones y un 46,3% de 

las mujeres respondieron que en ningún momento 

bebieron más de la cuenta, el 24% de las chicas dice 

haberlo hecho durante un día contra el 16% de los 

varones. Por último un 7% de las chicas afirmó haber 

bebido más de lo debido durante 4 y 5 días en el mismo 

porcentaje mientras que los varones solo un 4% y un 

1% respectivamente.

Con respecto al tipo de bebidas y su frecuencia de 

consumo, se encontró que la bebida más consumida 

por los adolescentes fueron los tragos fuertes durante 

los fines de semana (59,1%), seguido por el vino en un 

43,3% de los casos. Aunque un 36% dice no consumir 

vino, solo un 18% dice no consumir bebidas fuertes. La 

cerveza se posicionó en tercer lugar (tabla. 1) 

ies7.juj.infd.edu.ar

Tabla. 1: Frecuencia de consumo según tipo de bebidas 

Cerveza F % 

Diariamente 5 3,9 

Fines de semana 41 32,2 

Algunos días de la semana 25 19,7 

No he consumido esta bebida 55 43,3 

No contestó y debía contestar 1 0,8 
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Resultado del cuestionario de Conducta Prosocial
Se estimó que el 59,8% de los adolescentes que consumían puntuaron bajo en el factor empatía. También se 

dio el caso de bajo puntaje para respeto con un 42,5% y liderazgo con 44,1%. La excepción fue para el factor de 

sociabilidad el cual tuvo puntuación alta en un 91,3% de los casos.

En la comparación de los promedios de los grupos que consumen y no consumen, la prueba t no mostró 

diferencias significativas en los resultados obtenidos para los factores sociabilidad y liderazgo. Sin embargo 

existen valores significativos en los factores de empatía p=.040 y respeto p=.019, siendo mayor en los grupos 

que no consumen alcohol. (Tabla 2)

La comparación para los grupos de consumo esporádico y frecuente marcó una diferencia solo para el factor 

liderazgo en varones, cumpliendo la condición p<.05, con p=.033. Es decir que estos dos grupos difieren 

significativamente según el promedio obtenido en el factor liderazgo, siendo mayor en varones que 

consumen de forma frecuente. (Tabla 3)

Vino   

Diariamente 5 3,9 

Fines de semana 55 43,3 

Algunos días de la semana 19 15 

No he consumido esta bebida 46 36,2 

No contestó y debía contestar 2 1,6 

Bebidas fuertes o tragos   

Diariamente 6 4,7 

Fines de semana 75 59,1 

Algunos días de la semana 19 15 

No he consumido esta bebida 25 19,7 

No contestó y debía contestar 2 1,6 

 

 

Tabla 2 : Prueba T para factores de conducta prosocial y consumo sí/no  

Factores de 

conducta prosocial 

Media 

p 
Sí consume No consume 

Empatía 46,11 51 ,04 

Respeto 42,44 46,38 ,019 

Sociabilidad 41,43 40,31 ,486 

Liderazgo 25,05 23,63 ,270 
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Tabla 3:  Prueba T para frecuencia de consumo (esporádico/frecuente) y factores de conducta 
prosocial. Puntaje comparado para mujeres y para varones.  

Factores de 
conducta 
prosocial 

Media Mujeres 

p 

Media Varones 

p 
Esporádico Frecuente Esporádico Frecuente 

Empatía 51 46,72 ,188 43,75 45,93 ,268 

Respeto 45,5 42,38 ,214 41,64 42,22 ,643 

Sociabilidad 41,77 39,97 ,476 41,79 41,93 ,912 

Liderazgo 24,58 23,66 ,571 24 26,34 ,033 

Resultados del cuestionario de Autoconcepto
En cuanto a los grupos de consumo esporádico y frecuente, estos resultaron significativamente diferentes 

para el puntaje obtenido en el subcomponente familiar de autoconcepto (p=.029).  En este caso los 

adolescentes que consumen de forma esporádica tienen mayor promedio en autoconcepto familiar en 

comparación de los que consumen de forma frecuente. (Tabla 4)

Factores de 
Autoconcepto 

Media 
p 

Esporádico Frecuente 

Académico 23,00 22,38 ,264 

Social 11,78 12,08 ,454 

Emocional 18,15 18,8 ,916 

Familiar 14,73 14,02 ,029 

Tabla 4: Prueba T para frecuencia de consumo (esporádico/frecuente) y factores de autoconcepto

 

Tabla 5:  Prueba T para modos de consumo y factores de autoconcepto. Comparación del 

grupo de mujeres con el grupo de varones. 

Factores de 
Autoconcepto 

Sí Consumen 

p 

Consumo Frecuente 

p 
Mujeres Varones Mujeres Varones 

Académico 22,93 22,41 ,347 22,45 22,34 ,870 

Social 11,41 12,26 ,037 11,45 12,40 ,049 

Emocional 17,17 18,55 ,035 17,66 18,29 ,354 

Familiar 14,41 14,16 ,434 14,14 13,97 ,675 
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Comparando las puntuaciones de mujeres y varones que sí consumen se encontraron diferencias 

significativas para los factores de autoconcepto social p=.037 y autoconcepto emocional p=.035. En ambos 

casos el promedio es mayor en los varones. Por otro lado la comparación de los promedios de autoconcepto 

para el consumo frecuente en mujeres y varones determinó que existe diferencia para el subcomponente 

social p=.049, es decir que los varones que consumen de forma frecuente poseen mayor autoconcepto social 

en comparación a las mujeres. (Tabla 5)  

Discusiones
Al respecto los resultados demostraron que el 88,8% de los adolescentes encuestados ha consumido alcohol 

alguna vez, de los cuales 86 son varones y 41 mujeres. En la población estudiada la edad de inicio de consumo 

se estimó en un promedio de 13,45 años, similar a lo establecido en otros estudios (López García & Lobo da 

Costa Junior, 2008; Sánchez-Ventura et al., 2012). 

Pensar en el consumo de alcohol en adolescentes también es reconocer el rol que desempeña el grupo de 

pares. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los coetáneos y las parejas vienen a ampliar las relaciones 

del adolescente, de modo que surge una necesidad de reconocimiento grupal (Santillano Cárdenas 2009), 

tornándose este como regulador de nuevas conductas y sostén ante las transformaciones socioculturales 

Cardozo (s.f, a). Ante la pregunta sobre cómo actuarían si un amigo/conocido les ofrece beber cerveza, vino o 

tragos fuertes, el 65,8% de los adolescentes respondieron que aceptarían porque el par o grupo lo hace, es 

decir que el consumo de alcohol se podría dar simplemente porque se está presente entre conocidos. Es de 

destacar la intención de consumo solo por la presencia de los pares, y que estos pueden in�luir de forma 

positiva o negativa en el desarrollo de la adolescencia (Inglés, 2007), teniendo en cuenta además que el 

consumo inicial, junto con el consumo de los pares son los mejores predictores de consumo de alcohol a 

futuro (Pilatti, Brussino, & Godoy, 2013; Betancourth Zambrano, Tacán Bastidas, & Córdoba Paz, 2017; Morello 

et al., 2017). Aun así en los adolescentes encuestados en este trabajo se determinó que el  41,5% de mujeres y 

el 44,2% de los varones consumieron alcohol estando solos.

En este trabajo no se presentaron diferencias según el género para el consumo en el último mes, último año y 

más de un año, con hallazgos similares en otros estudios (López García & Lobo da Costa Junior, 2008; Rueda 

Silva, Malbergier, De Andrade Stempliuk, & Guerra de Andrade, 2006), aunque una reciente investigación 

comprobó diferencias significativas para el uso de alcohol ocasional, por semana y último año, siendo este 

mayor en mujeres (Hernández-Serrano et al., 2016). A pesar de estas contradicciones el punto de acuerdo es la 

siguiente tendencia: la prevalencia de consumo en mujeres se está emparejando con la de los hombres (Ortiz 

León et al., 2018), disminuyendo la distinción año tras año (Betancourth Zambrano et al. 2017), hecho que se 

apreció en este trabajo al encontrarse escasas distinciones cuando se realizaron las respectivas 

comparaciones para género. 

En cuanto al factor Liderazgo se estimó que existía una diferencia significativa entre el grupo de hombres y 

mujeres a favor de los varones. Aun así el liderazgo en la adolescencia se caracteriza por ser de tipo informal, 

poco estructurado y transitorio (Howell, 2007), y el hecho de que la puntuación haya sido baja en general es 
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explicado en otro estudio como características de conductas juveniles competitivas, individualistas y con 

escaso interés en asumir liderazgos (Díaz Rodríguez, Ovejero Bernal, Bringas, & De la Villa Moral Jiménez, 

2016).

Considerando la conducta prosocial y el consumo de alcohol, los datos arrojaron diferencias entre el grupo 

que consumía y el que no consumía para los factores de Empatía y Respeto; así la puntuación fue 

significativamente mayor en los adolescentes que no consumían. Estudios específicos sobre empatía 

demuestran que esta se relaciona positivamente con la conducta prosocial, funcionando ambas como 

factores protectores e inhibiendo conductas antisociales (Tur-Porcar, Llorca, Malonda, Samper, & Mestre, 

2016; Cardozo, Dubini, Fantino, & Ardiles, 2011).

Siguiendo con los objetivos de este trabajo, los resultados obtenidos en Autoconcepto permitieron observar 

que dentro de la población que consumía alcohol las diferencias de género fueron significativas para los 

factores Social y Emocional, siendo los varones quienes obtuvieron mayor puntuación en ambos casos. 

Similares resultados se han encontrado en el trabajo de Padilla, García & Suárez  (2010), aunque en otros 

estudios se ha demostrado que eran las mujeres quienes tenían mayor puntaje en el factor social (Cardozo, et 

al., 2011); en este último trabajo también se aclara que las chicas suelen obtener bajos puntajes en la mayoría 

de las dimensiones de autoconcepto. Estos resultados pueden explicar parte de las conductas de consumo en 

adolescentes varones. Por ejemplo se había determinado que el tipo de consumo que es in�luenciado por 

otros, o el consumo para integrarse a un grupo era mayor en los varones; en todo caso el autoconcepto social 

podría considerarse un predictor del uso de alcohol. Este supuesto pudo confirmarse en otros trabajos 

(Fuentes, et al., 2011; Esnaola Etxaniz 2006; Chacón Cubero et al., 2017) en donde se demostró que el 

autoconcepto social está relacionado de forma positiva con el consumo de alcohol. 

Al considerar la reagrupación “consumo frecuente - consumo esporádico, surgió una significativa diferencia 

para el autoconcepto familiar, es decir que los adolescentes que consumen esporádicamente se perciben 

mejor en la subescala familiar respecto de los que consumen con mayor frecuencia. En otros estudios se 

demostró que los adolescentes que mejor se percibían en las dimensiones de autoconcepto familiar y 

académico eran aquellos que no bebían alcohol (Esnaola Etxaniz, 2006; Fuentes, et al., 2011), de modo que 

estudiantes con alto autoconcepto académico se exponen a menos conductas de riesgo (Čerešník, 2015). 

También es importante considerar el factor familiar en la adolescencia, debido a que este puede posicionarse 

como mediador en la frecuencia e intensidad del consumo de alcohol (Betancourth Zambrano et al. 2017; 

Navarro, 2016); es decir que los hábitos de consumo en los padres puede motivar el uso de este en sus hijos/as 

(Smit, 2018; Kuntsche, Kuntsche, 2018).
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 El marco de este trabajo estuvo constituido por escuelas secundarias públicas de la 

ciudad de Córdoba. Se constató el aumento del consumo de alcohol en adolescentes de 4to 

año, caracterizando a su vez conductas de tipo sociable. Por otra parte, en los factores 

prosociales, se evidenció mayor empatía y respeto, así como un mayor autoconcepto familiar 

en adolescentes que no consumían. En todo caso, aunque el consumo de alcohol se encuentra 

presente en forma llamativa en la juventud contemporánea, aún es posible detectar, afianzar y 

promover factores protectores como: habilidades sociales, conductas positivas y saludables 

desde la familia o educación pertinente desde las escuelas promotoras de salud. Estos pilares 

son sumamente necesarios en las adolescencias del siglo ���, época en donde las conductas de 

riesgo ya no están a un paso de distancia, sino que basta levantar la mano para tomar, probar y 

experimentar. Y aunque los medios tecnológicos posibiliten una abundante información sobre 

estilos de vida saludable, también se encuentra presente el enorme vació de información en 

gran parte de la población juvenil; algo así como si solo escucharan lo que quieren escuchar.

No basta sólo con reconocer las cifras en el consumo de alcohol sino que también se hace 

necesario generar políticas que concienticen acerca del consumo, y funcionen como modo de 

prevención. En este sentido adquiere importancia el hecho de conocer los puntos de vista que 

los adolescentes adoptan ante el mismo, como cuál es su percepción de riesgo, creencias acerca 

de los motivos que llevan consumo, así como también la información que consideran poseer 

respecto al tema y aquella con la que realmente cuentan. 

Desde aquí, teniendo en cuenta un modelo de prevención inespecífica, y entendiendo a las 

escuelas como promotoras de la salud y agentes de cambio, concebimos a las mismas como 

ámbito en el cual se puede intervenir y promover en sus estudiantes el desarrollo de 

habilidades y conductas positivas. Por ello hacemos hincapié en el importante rol que cumple 

la educación, y la escuela en particular, no sólo en la esfera intelectual, sino en el desarrollo de 

valores fundamentales de las relaciones sociales y fortalecimiento de diversas competencias 

como autoestima y autoconcepto, que los ayuden a creer en sus propias capacidades 

favoreciendo el afrontamiento de los desafíos que supone su desempeño en la comunidad de 

manera sana y autónoma. Así se torna fundamental la exploración y desarrollo de 

herramientas necesarias para contribuir al desarrollo integral del individuo.

En este sentido, nos encontramos con la necesidad de generar dispositivos de prevención en el 

ámbito educativo, que de manera inespecífica promuevan conductas saludables entre los 

adolescentes.

Desde esta perspectiva es que proponemos la implementación de talleres que aborden 

temáticas relacionadas, que se centren en el desarrollo de habilidades para la vida, Donde se 

Conclusiones
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promueva la interacción entre compañeros, motivando el respeto entre ellos y socializando la 

diversa información y experiencias con las que cada uno cuenta.

Consideramos que los talleres generan no sólo beneficios relativos a conocimientos y 

prevención, sino que también promueven el desarrollo en las esferas emocionales y sociales. 

Permiten un punto de encuentro distinto al cursado cotidiano de las clases, que favorece los 

vínculos positivos. Facilitar espacios en los que los estudiantes puedan re�lexionar sobre sus 

creencias, sus actitudes y sobre sí mismos en relación a sí y a los demás, es un recurso eficaz de 

promover su desarrollo y mejora en habilidades que potencien fortalezas propias de cada uno.
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 Entendiendo a la escuela como un espacio de vida adolescente, identificado los efectos 

del neoliberalismo como una de las más importantes instituciones sociales con capacidad de 

integrar. Consideramos relevante adentrarnos al papel que juegan las experiencias vinculadas 

a la participación en la constitución identitaria de los adolescentes en una escuela secundaria. 

En el marco del proyecto de investigación “Dispositivos institucionales que reconocen los 

adolescentes como promotores de prácticas democráticas en los primeros años de la escuela 

secundaria”, avalado y financiado por SECTER, y a través de las entrevistas realizadas, 

sustentadas en el enfoque cualitativo - interpretativo; interesa retomar en esta ponencia las 

voces de los adolescentes, realizadas a estudiantes de un establecimiento de dicho nivel 

educativo. Se presentan así, los primeros resultados que apuntan a conocer, a través del relato 

de los y las adolescentes, las condiciones de participación que el ámbito de las instituciones 

escolares les brinda y cómo las mismas configuran sus identidades en un momento de 

profundas transformaciones individuales y sociales.
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Sobre nuestra investigación

 El proyecto de investigación denominado “Dispositivos institucionales que reconocen los 

adolescentes como promotores de prácticas democráticas en los primeros años de la escuela secundaria”, 

avalado y subvencionado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Jujuy 

(SeCTER/UNJU), está integrado por un equipo interdisciplinario integrado por Licenciados en Psicología, 

Profesores en Ciencias de la Educación, Licenciados en Educación para la Salud y estudiantes de esas mismas 

carreras, que dictamos clases en cátedras de Psicología Evolutiva, del Profesorado y Licenciatura en Ciencias 

de la Educación y Licenciatura en Educación para la Salud, de la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.

Si bien los objetivos específicos del proyecto se plantean indagar en qué circunstancias los adolescentes 

detectan dispositivos institucionales tendientes a promover las prácticas de convivencia democrática entre 

pares en la escuela; analizar qué dispositivos institucionales reconocen los adolescentes orientados a la 

gestión de los con�lictos entre estudiantes y describir en el marco de qué dispositivos institucionales, los 

adolescentes, encuentran propuestas para la construcción de  acuerdos entre pares; se presentan en este 

artículo, los primeros resultados obtenidos a través del relato de los adolescentes, las voces de las entrevistas 

realizadas a estudiantes de 2do, 4to y 5to año de un establecimiento de dicho nivel educativo; que apuntan a 

conocer las condiciones de participación que el ámbito de las instituciones escolares les brinda y cómo las 

mismas configuran sus identidades en un momento de profundas transformaciones individuales y sociales.

Sobre la población de trabajo
Trabajamos en una escuela secundaria pública ubicada en el centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy, a la 

que asiste una población heterogénea, cuanto a su origen social, se fue modificando en los últimos años 

debido a un traslado que sufrió en el año 2010; cuando después de 20 años logró tener su edificio nuevo, 

propio y céntrico lo que le otorgó así una visibilidad social que generó mayor demanda.

Nuestra población de estudio en su inicio en 2018, abarcó dos grupos mixtos de estudiantes; uno de 

adolescentes que asistían a primer año, donde se investigó acerca de las expectativas referidas a las 

posibilidades de participación y convivencia democrática en la escuela; y otro grupo lo constituían 

estudiantes de tercer año, donde se indago sobre las experiencias que tuvieron desde que ingresaron al 

secundario. Actualmente, dando continuidad al trabajo investigativo, se trabajó con los mismos estudiantes 

que ahora asisten a segundo y cuarto año respectivamente.

Sobre nuestras opciones metodológicas
La tarea investigativa se aborda desde una perspectiva cualitativa con un enfoque interpretativo (Arnal:1992) 

que parte del supuesto que la realidad además de compleja, histórica, dinámica e interactiva, está 

dimensionada por aspectos morales, éticos y políticos propicios para planteamientos interpretativos.

Asimismo, este enfoque concibe a la investigación cualitativa como un proceso re�lexivo, �lexible, y factible de 

modificaciones si los caminos investigativos así lo demandan (Vasilachis, 1992). Por ello desde esta 

perspectiva la relación investigador- investigado (sujeto/objeto del conocimiento) puede caracterizarse 
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como de interrelación mutua, con una fuerte implicación del investigador; y en relación al proceso de 

interacción, “… el investigado va resignificando sus propias experiencias desde una mirada del “presente” orientada por el 

interés del investigador, quien a su vez resignifica sus marcos teóricos de interpretación…” (Moons, 1997)

En este abordaje cobra interés el uso de métodos cualitativos, se utilizan como estrategias de recolección de 

datos, tanto entrevistas como observaciones, talleres (Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista; 

2010), realizados con el total de estudiantes que conforman un grupo. 

Para conocer los significados que los adolescentes le otorgan a su condición y al sentido de las acciones que 

despliegan los actores en la escuela se utilizó como herramienta principal de recolección de datos, la 

entrevista abierta grupal. Las entrevistas fueron sometidas a un análisis comprensivo con la intención de 

explicitar las informaciones y significados pertinentes que en ellas se contenían.

Algunos de nuestros hallazgos 
Las secundarias no son sólo espacios donde el carácter heterogéneo, múltiple, diverso y cambiante de las 

expresiones y formas de la condición adolescente se manifiesta sino donde se construyen y reconstruyen los 

estudiantes como sujetos.

La secundaria como espacio afectivo lúdico
Cuando los jóvenes construyen en las escuelas comunidades afectivas a partir de la proximidad (Ma�fesoli, 

2004) que tienen entre sus prioridades el estar-juntos para gozar del momento, este lado lúdico de la 

socialidad, genera también solidaridades.

Esta dimensión afectiva lúdica de la secundaria, se van modificando como resultado de nuevos procesos 

culturales y que también se transforman en el transcurso de los años en la secundaria por el atravesamiento 

de la resignificación de los vínculos, modos novedosos de relacionarse, la metamorfosis puberal re�lejada en 

los cambios de la propia sexualidad y la de los pares. Se advierten los mismos, en los siguientes segmentos de 

la entrevista:

E: (...) El año pasado me decían que se llevaban muy mal ¿no? Y ahora, ya se llevan un poquito mejor.
A2: El año pasado éramos el peor curso, el curso más desastroso. Y ahora subimos de nivel, somos el 
mejor curso.

Los estudiantes se reconocen parte de la pequeña comunidad que conforman dentro del aula, y resisten a 

ciertos atributos que le son conferidos a la misma: “el peor curso”, de acuerdo a su desenvolvimiento respecto 

de las expectativas que la institución escuela detenta. Siguiendo a Kaplan (2016) en este proceso de 

aprendizaje sobre ser, estar y participar en la escuela secundaria, se juegan entre otras emociones, el miedo a 

la pérdida del prestigio o estima social escolar decimos nosotros, y a la degradación personal se erige como un 

regulador del comportamiento y como mecanismo eficaz de control y auto-control de las emociones. Las 

disposiciones sociales y morales imprimen modos específicos de vinculación a través del respeto mutuo 

formando parte de una estructura emotiva de matriz sociocultural e histórica. Tal como se observa en los 

siguientes segmentos de las voces de los estudiantes:
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E: Acá se pelean mucho los chicos entre ellos?
A1: ¿En mi curso?
A2: Los chicos no tanto. Ellos un poco bromean, así. Pero después, no. Aunque el año pasado si éramos 

medio separados, digamos. Yo no me llevaba ni con ella, ni con él y era así. Estaba en un grupo.
E: Que uno no se lleve no significa que haya peleas.
A1: Claro, pero el grupo mío. Eran cinco o seis grupos que había.
A3: Y este año, no. Este año somos más unidos, ya nos tenemos más confianza y ahora como tenemos 

que compartir hasta quinto, tenemos que estar bien, digamos… si es que llegamos a quinto.
E: (...) El año pasado me decían que se llevaban muy mal ¿no? Y ahora, ya se llevan un poquito mejor.

La evolución del grupo en la convivencia, la confianza progresiva, se concibe directamente relacionado al 

cumplimiento de metas comunes entre pares: compartir con amigos/pares, la conclusión de los estudios. 
La secundaria como espacio de libertad y participación
Los adolescentes que muestran cierta distancia y/o rompimiento con su socialización van construyendo 

espacios de autonomía y de libertad para tomar determinadas decisiones al interior de las instituciones en las 

que participan, algunas de las cuales producen enfrentamientos con los demás miembros, con las normas y 

con visiones tradicionales que imperan en ellas; dando cuenta de los diversos sentidos otorgados a estas 

instancias de participación que logran visibilizar los estudiantes en el ámbito escolar. Lo expresado, se puede 

observar en la voz de la siguiente entrevista:

E: ¿Cómo llegaste al centro de estudiantes?
P: Me metí en el centro de estudiante del año pasado, me metí más en las cosas que decía los directivos y 

podría informar también a los chicos, los problemas que tenían ellos. Ahí fue donde tomé más cariño al 

colegio me metí para estar más involucrado. No estaba tan involucrado, pero una de las cosas que 

hacen los adolescentes venir divertirse estar con los amigos, los adolescentes somos así, escribimos y 

esas cosas. Esto cuesta. Esto va a seguir quedando y quedando van a venir en nuestros hijos a 

involucrarse nomás en el colegio, tomarlo más importancia todo lo que hace a lo que se enseña a los 

profesores todo esas cosas.

El esparcimiento y la libertad que se encuentran en las escuelas, a veces también representan un escape, un 

desahogo a situaciones que viven los adolescentes fuera de ellas; problemas económicos, con�lictos con los 

padres o la carga que representa el trabajo que algunos de ellos realizan fuera de la escuela. Como se puede 

observar en esta entrevista:

E: ¿Cómo fue que te decidiste involucrarte? 
P: Había centro estudiante antes y el presidente era mi amigo, entonces vi que hacían muchas cosas. 

Era de un chico grande que estaba esté, en el quinto año. Yo me acuerdo que cuando iba a primer año, 

hicieron una pintada y bueno, yo quería volver a hacer para que los alumnos quieran su colegio y 

quieran todo esas cosas. Y eso quiero para hacer, lo tengo que arreglar con los directivos hacer una nota.

(Presidente del Centro de Estudiantes, estudiante de 5º año, 17 años, 13/06/18)

(Estudiante de 2º año, 14 años, 25/04/19)

(Presidente del Centro de Estudiantes, estudiante de 5º año, 17 años, 13/06/18).
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La secundaria como espacio de control e injusticia
En las entrevistas realizadas a los estudiantes una y otra vez surge la visión de una escuela secundaria como 

un espacio de controles excesivos sobre su conducta, donde el diálogo y la expresión son limitados, donde se 

debe acatar y obedecer las indicaciones con pocas explicaciones de por medio, aunque los adolescentes cada 

vez están menos dispuestos a hacerlo, multiplicándose las formas de resistencia y muestras de 

inconformidad con una institución cuya función educativa gira en torno a ellos, pero que suele no escuchar lo 

que tienen que decir al respecto. Así lo expresan los alumnos por medio de esta entrevista:

E:¿Tienen régimen de convivencia?
A1: Ah sí, hay una banda, pero nadie las cumple.
E: ¿Y quién elaboró esos acuerdos?
A1: El director. Nosotros no. (…)
E: ¿No tuvieron oportunidad de acordar o escribir esas normas?
A3: No. Te van a decir que hagas una nota y que después te damos la respuesta…

La aplicación normativa y de los dispositivos de disciplina trae consigo, en ocasiones, prácticas percibidas 

como injustas por los alumnos. Si notamos en la siguiente entrevista:

E: Nosotros escuchamos algo. Charlamos con unas chicas de segundo año sobre el mate.
A 4: Antes sabíamos traer mate para tomar. Uno se quemó y fue avisar a su mamá. Vino su mamá a 

hablar con el director (...) que cómo el director va a dejar traer a los chicos mate. Eso, y el director lo 

prohibieron.
A2: No pudimos traer. Traíamos a la tarde, con galletas y eso.
A4: Eso no nos gusta a nosotros, que uno se mande la changa y nos culpa a todos de eso 
E: ¿Y ustedes pudieron opinar como delegados y poder decir por qué no podían todos por uno?
A2: No, el director no te escucha.
A3: Trabaja solo.

Sin embargo, los mismos no renuncian al lugar que creen y les corresponde ocupar en la institución, la 

convicción de hacer oír su voz prevalece.

E: ¿En qué parte de la decisión deberían estar los alumnos? Por ejemplo, lo que dijiste hace rato, el 

acuerdo de convivencia. ¿En qué más deberían participar ustedes para decidir?
A3: En todo casi. Bah, en el sentido de la educación, todo eso de la enseñanza, no podemos decir nada 

porque ya está. En los otros temas del colegio, los deportes, todo eso.
E: Les gustaría estar
A1: Claro, deberíamos estar (...)
C: O sea que ¿les gustaría estar en la mayoría de las decisiones que se toman?
Varios: Sí, sí, en la mayoría de las decisiones, en las más importantes.

ies7.juj.infd.edu.ar

(Estudiantes de 4º año, 16 años, 02/05/19)

(Estudiantes de 4º año, 16 años, 02/05/19)

(Estudiante de 4º año, 16 años, 02/05/19)

https://ies7-juj.infd.edu.ar/sitio/
https://ies7-juj.infd.edu.ar/sitio/


Investigaciones, ensayos y experiencias. 

81

ISSN 2451-8077

La escuela secundaria como espacio de vida adolescente
En una relación con el mundo, la educación es una cuestión generacional, es decir, un conjunto de 

operaciones prácticas que consisten en transmitir y transformar la cultura, Antelo (2014) en su texto De 

generaciones educativas, señala que toda educación conlleva siempre una dosis de conservadurismo e 

innovación.

Reyes Juarez (2009) en su obra La escuela secundaria como espacio de construcción de identidades juveniles, 

recupera las aportaciones de Dubet y Martuccelli (1998) y de Guerra y Guerrero (2004), quienes definen a la 

escuela como un espacio de vida juvenil, en el cual creemos las experiencias de participación vividas y 

compartida representan un componente importante en el proceso de constitución identitaria de los 

adolescentes.

Los sentidos y formas como los adolescentes perciben su relación con las escuelas secundarias son muy 

amplios, y va desde quienes no tienen ningún interés por lo que puedan ofrecerles como espacios de 

aprendizaje, viéndolas solamente como lugares para compartir y disfrutar el momento con otros pares, hasta 

los que ven en ellas espacios privilegiados para la formación individual y la movilidad social.

Si hablamos de las escuelas como espacio democrático hacemos referencia a lo político, ese espacio en 

edificación constante. Southwell (2016) en su trabajo Formas de lo político en la escuela, invita a 

problematizar la consideración que lo político asume en el ámbito educativo y las posiciones que favorecen su 

construcción, surgiendo en ella relaciones que se traman entre las generaciones a partir de las diferentes 

maneras de considerar las formas de lo político y sus expresiones. Al respecto, Southwell advierte acerca del 

desdibujamiento de los modos clásicos de pensar la política en la escuela, dando cuenta del surgimiento de 

nuevas formas de lo político que irrumpen en el escenario escolar poniendo en evidencia modos no previstos 

e inciertos de expresión política entre los jóvenes.

En la construcción de vínculos en la dependencia con el otro se instan en aspectos, que toma Andrea Brito 

(2009), como el lugar de los profesores en la relación pedagógica, señalado un conjunto de nuevas reglas y 

exigencias que componen el mapa del trabajo de los docentes, hay una cuestión clave que resulta un desafío 

cotidiano: el vínculo con los alumnos. Destaca así, cómo los profesores se convierten en el escenario del 

desencuentro entre aquello, que éstos tienen para ofrecer y la falta de interés de los estudiantes para recibirlo. 

Sostenido en uno de los rasgos constitutivos de su identidad, la posesión del saber, los docentes de la escuela 

secundaria sostienen no encontrar reciprocidad en sus alumnos a la hora de enseñar. En tal sentido, Brito 

(2009) advierte que la confrontación entre adultos y jóvenes se aloja en la histórica forma a través de la cual se 

fue estructurando y fortaleciendo la educación media.

En los vínculos, la identidad es centralmente una categoría de carácter relacional, supone simultáneamente 

un proceso de identificación y otro de diferenciación; se va construyendo como producto de las relaciones 

sociales en las que participa el individuo; se erige en interacción (desnivelada) con los otros, los iguales y los 

diferentes, y como tal es un proceso permanente que da cuenta de múltiples elementos del orden social que 

se van incorporando como puntos de referencia para el sujeto y se constituye en un medio para la acción. La 
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identidad, es un factor clave para entender lo que se ha denominado culturas juveniles (Feixa, 1998; Reguillo, 

2000a y 2000b; Valenzuela, 1997 y 2004; Urteaga y Ortega, 2004; Urteaga, 2004). Tiene carácter múltiple y 

abierto, heterogéneo y complejo, incierto y elaborado, que depende de las posiciones y roles que cumpla el 

individuo en la sociedad, de sus pertenencias y fidelidades, de sus compromisos y estrategias.

La identidad se va configurando durante todo el ciclo vital del individuo, es decir, la construcción identitaria es 

un proceso permanente que se realiza en condiciones socio históricas particulares, en el espacio de la vida 

cotidiana, no abstraído de sus pertenencias, sus situaciones, relaciones e in�luencias, por medio de procesos 

de producción y reproducción social en los que el sujeto participa, y se va haciendo múltiple, en tanto 

innumerables elementos del orden social se incorporan como puntos de referencia para el sujeto; como 

adscripciones identitarias a las que los sujetos se adhieren.

Las identidades juveniles se refieren a la construcción de umbrales simbólicos de adscripción o pertenencia, 

donde se delimita quiénes pertenecen y quiénes quedan excluidos del grupo juvenil, remitiéndonos a 

procesos intersubjetivos inmersos en relaciones sociales que se sitúan históricamente, en consecuencia, de 

interacciones y representaciones de lo individual y lo colectivo que sólo adquieren sentido dentro del 

contexto social más amplio pero, al mismo tiempo, situado en un tiempo y espacio particulares (Valenzuela, 

1997).

Cuando se inicia el recorrido en este sentido surgen dos preguntas ¿qué significan los adolescentes cuando se 

relacionan con la escuela secundaria, momento en que se producen cambios individuales y sociales en ellos? y 

¿cuál es el papel que toman las interacciones, las prácticas educativas y socio culturales en las que participan 

los adolescentes como estudiantes de las escuelas secundarias en la configuración de identidades juveniles?

De esta manera se considera que el mundo de los adultos se estructura desde un camino sinuoso iniciado en 

la adolescencia, marcado por profundos procesos de redefinición y resignificación tanto individuales como 

sociales que se producen en la escuela, con rupturas y distancias en su socialización a través de lo que viven y 

los convierten en sujetos re�lexivos y críticos (Dubet y Martuccelli, 1998).

En las escuelas secundarias los adolescentes pasan una parte importante de su tiempo interactuando con 

otros adolescentes entre procesos de subjetivación, redefinición y resignificación, entre nuevas exigencias 

sociales, prácticas educativas y las condiciones que las instituciones educativas les imponen; fusionando su 

condición adolescente con una forma de ser estudiante en la experiencia escolar cotidiana (Dubet y 

Martuccelli, 1998). 

De esta manera, la idea de una cultura adolescente o juvenil en contraposición con la cultura escolar como 

culturas que incrementan sus distancias (Fize, 2004) o en profundo con�licto (Morduchowicz, 2004), que 

instala a los alumnos en dos mundos sin contactos ni relaciones (Dubet y Martuccelli, 1998) no parece la más 

pertinente para describir y comprender la complejidad de la relación entre los adolescentes y las 

instituciones educativas, así como la vida que éstos desarrollan en las escuelas secundarias.
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La cultura adolescente y la escolar como dos mundos distintos, que plantean la existencia de un mundo 

simbólico que construyen y habitan y otro en el cual no participan o, al que sólo ingresan sin recibir in�luencia 

alguna y cruzan sin dejar huellas de su paso. Considerando que la realidad social no tiene sentido fuera del 

que le asignan los sujetos que la producen y reproducen, como sujetos sociales; la capacidad de tomar 

posición ante el mundo y de conferirle sentido, como fenómenos de la coexistencia humana a partir de él, y 

una posición frente a ellos como significativos (Weber, 1993).

Los adolescentes viven las escuelas secundarias como parte de los cambios que están experimentando, en 

ella es posible mostrar la autonomía que van adquiriendo a la vez que construyendo, como parte de los 

procesos de emancipación en los que se ven envueltos y que los distancia de los valores, objetivos e 

imaginarios que se construyen en las instituciones de las que forman parte. 

De esta manera, se puede ver a la escuela secundaria con diferentes aspectos que sustentan la construcción 

del adolescente en su identidad.
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 Las diversas maneras de ser o de sentirse estudiante se vinculan con las propias 

condiciones de existencia: el origen social, los vínculos con la familia, los compromisos 

económicos, la relación con la cultura y la función simbólica conferida a su actividad (Bourdieu, 

1978).

Es importante, desde las escuelas secundarias como espacio de vida juvenil, no perder de vista 

que el sujeto adolescente se construye y reconstruye a diario sobre todo en las aulas de esta 

institución; y que en su proceso de constitución identitaria, poder mostrarse y rehacerse en su 

entorno, es una necesidad que merece ser evidenciada, valorada y dialogada entre 

adolescentes, jóvenes y adultos; entre los jóvenes y adolescentes.

La voz de los estudiantes exige nuevas instancias, dispositivos institucionales y una nueva 

relación pedagógica; basados en su reconocimiento como actores sociales, en su capacidad 

comunicativa, creativa e inteligente, 

Los jóvenes que entrevistamos para la investigación valoran estar en la escuela, sin embargo en 

lo referido a las prácticas políticas juveniles en esta escuela se expresan casi privilegiadamente 

a través de los delegados de los cursos.

Podemos destacar que estos jóvenes además de considerar positivamente a la escuela por ser 

el lugar de encuentro con sus amigos, manifiestan una alta valoración de sentidos 

tradicionales vinculados por las cosas que enseñan y el nivel educativo.

En este sentido la institución, frente al ingreso de nuevos sectores sociales a la escuela 

secundaria, a los cambios en la cultura juvenil, y sobre la participación de los jóvenes en la vida 

institucional, acepta que aportan ideas, opiniones. Reconoce de los jóvenes su capacidad y 

posibilidad de incidir en la toma de decisiones institucionales, sobre todo aquellas referidas a 

su cotidianeidad, en los vínculos entre pares y con los adultos y en sus modos de percibir su 

estancia en la misma; pero se resiste en modificar o ajustar sus tradiciones.

Toda esta percepción sobre sus posibilidades participativas que vienen construyendo los 

adolescentes y jóvenes en general y de esta institución en particular; constituyen una parte de 

la base de la crisis que atraviesa este modelo de escuela, muchas de ellas no encuentran el 

equilibrio y/o los intersticios de transicionalidad entre sus tradiciones y las nuevas demandas y 

oportunidades.

Surgen preguntas que posiblemente orienten profundizar en nuevas entrevistas y/o nuevas 

líneas de investigación: ¿cómo sienten/viven los actores escolares adultos esta demanda 

participativa de los estudiantes?; ¿qué acciones y/o dispositivos creen los jóvenes que podrían 

Sobre las preguntas que aún nos hacemos
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implementar para propiciar/profundizar/favorecer procesos participativos institucionales? 

¿cómo sienten los jóvenes que receptan los adultos sus demandas participativas en la toma de 

decisiones de aspectos institucionales que los involucran?

Todos estos interrogantes nos invitan a continuar profundizando en esta investigación, a la vez 

que nos da la posibilidad de continuar re�lexionando sobre el contexto y desde ya también nos 

habilita un espacio para el debate, para seguir pensando...
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 Es posible que la capacidad que tengan los individuos de adaptarse a la vida académica 

dependa, en gran medida, del intercambio social efectivo con los pares, la familia y los 

docentes. No es por ello de extrañar que muchos autores hayan relacionado las habilidades 

sociales de los estudiantes con su permanencia y rendimiento en los estudios universitarios. 

Las habilidades sociales permiten organizar cogniciones y conductas de manera eficiente, en 

dirección al logro de metas interpersonales y sociales. Por este motivo, nuestro grupo de 

investigación, dentro del proyecto aprobado y subvencionado por SeCTER “Análisis de las 

variables implicadas en la permanencia/abandono y en el rendimiento académico de los 

estudiantes de los dos primeros años de las carreras de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

y Licenciatura en Educación para la Salud de las Sedes San Pedro de Jujuy y San Salvador de 

Jujuy de la Universidad Nacional de Jujuy”, se interesó por analizar la relación entre las 

habilidades sociales presentadas por los estudiantes universitarios y su permanencia/ 

abandono en los estudios, así como con su rendimiento académico. Se trabajó con una 

metodología cuantitativa. Se seleccionaron 18 voluntarios inscriptos en la materia Biología del 

Aprendizaje de la carrera de Ciencias de la Educación de la Expansión Académica San Pedro de 

la UNJu en el año 2018, administrándoles la Lista de chequeo de Evaluación de Habilidades 

Sociales de Godstein y registrando, a lo largo de la cursada, datos de su rendimiento académico. 

No se encontró relación entre las habilidades sociales mostradas por los estudiantes y su 

permanencia/abandono en la materia. Si bien fueron pocas las relaciones significativas 

encontradas, se encontraron algunas tendencias bastante pronunciadas a que habilidades 

sociales, especialmente las avanzadas y las del manejo del estrés, se relacionasen con el 

rendimiento de los estudiantes, pero no siempre en la dirección esperada.  

IES7 Populorum Progressio In.Te.La. ISSN 2451-8077
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Introducción

 Los individuos tienen la necesidad de realizar intercambios socio afectivos, y según cómo estos se 

lleven adelante, su resultado podría determinar su adaptación al mundo universitario. Esta adaptación, junto 

a otros factores, son temas que preocupan y que están siendo investigado desde hace varios años, ya que 

podría estar relacionado con el aumento de abandonos y repitencia en las carreras universitarias. 

Las habilidades sociales son un conjunto de habilidades que permiten organizar cogniciones y conductas de 

manera eficiente, en dirección del logro de metas interpersonales y sociales, que se realizan de un modo 

culturalmente aceptable (Ladd y Mize, 1983). Son conductas observables, aprendidas y utilizadas en 

intercambios sociales para obtener fines concretos. Para el desempeño social competente es necesario poner 

en juego patrones de respuesta específicos tales como: la habilidad para defender los propios derechos, la 

habilidad para hacer peticiones, la habilidad para decir no y cortar interacciones, entre otras (Zavala Berbena 

y cols., 2008).

Debido a que el abandono y la repitencia son fenómenos multicausales, hay muchos autores que se han 

dedicado al análisis de los factores que podrían estar implicados, con vistas a promover estrategias que 

ayuden a los estudiantes a mantenerse en las carreras seleccionadas. Como señalan Velázquez y cols. (2008), 

la vida universitaria supone, en muchas ocasiones, la confrontación con una serie de demandas sociales y 

académicas que llevan a los estudiantes, en muchos casos, a experimentar sentimientos negativos en caso de 

no poder responder del modo social y lectivamente esperado. Es por ello que la capacidad que tengan los 

estudiantes de adaptarse a esta vida académica dependerá, en gran medida, de cómo responden 

positivamente ante diferentes situaciones, así como del intercambio social efectivo con los pares, la familia y 

los docentes (Londoño Pérez, 2009). Entre los factores subjetivos identificados como promotores de la 

adaptación a diversos tipos de situaciones y que son estresantes se encuentran las habilidades sociales.   

Por otra parte, la psicología educativa está poniendo cada vez más énfasis en resaltar la gran importancia que 

el desarrollo de las habilidades sociales tienen para la interacción del estudiante con su entorno (García 

Nuñez Del Arco, 2005). De tal manera, los comportamientos tales como hacer peticiones; responder y realizar 

preguntas; expresar dificultades, enfado o dificultad; decir no y cortar interacciones; coordinar grupos y 

exponer trabajos en público resultan de gran importancia para la consecución de objetivos y 

perfeccionamiento de los procesos de aprendizaje (Medrano y Flores Kanter, 2014; López Justicia y cols., 

2008).

Así mismo y como aseveran Medrano y Marchetti (2014), son muchas las investigaciones que concuerdan en 

señalar la importancia de los comportamientos sociales en el contexto académico; y muchas de ellas han 

demostrado una relación positiva entre las habilidades sociales y el rendimiento académico de los 

estudiantes (Delgado y cols., 2014; Medrano y Marchetti, 2014; Arumugan y cols., 2013; Oyarzún Iturre y cols., 

2012; Rytkönen y cols., 2012; Torregrosa y cols., 2012; Medrano, 2011; Samadzadeh y cols., 2011; Lleras, 2008; 

Ginsburg-Block y cols., 2006; Pratt y cols., 2000) No obstante, hay otros estudios en los que no se observó 

ninguna relación entre habilidades sociales y rendimiento académico (Londoño Pérez, 2009; Palacio Sañudo 

y Martínez de Biava, 2007).
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Teniendo en cuenta lo señalado al comienzo por Ladd y Mize (1983), en referencia a que dichas habilidades 

sociales son aprendidas y aceptadas socialmente, es de suponer que las mismas guardan significativa 

relación con el contexto donde el individuo se desarrolla; y, por ende, podrían estar determinadas por 

variables sociodemográficas y culturales propias de cada comunidad.

Por lo tanto y considerando todo lo antepuesto, podría resultar favorable la programación de talleres 

dirigidos a los estudiantes, para alentar en ellos el desarrollo de habilidades sociales que puedan ayudarlos 

afrontar los estudios universitarios. Por eso el equipo de investigación, que trabaja en el  marco de un 

proyecto más amplio aprobado y subvencionado por SeCTER y denominado “Análisis de las variables 

implicadas en la permanencia/abandono y en el rendimiento académico de los estudiantes de los dos 

primeros años de las carreras de Licenciatura en Ciencias de la Educación y Licenciatura en Educación para la 

Salud de las Sedes San Pedro de Jujuy y San Salvador de Jujuy de la Universidad Nacional de Jujuy”, se interesó 

por analizar la relación entre las habilidades sociales que presentaban los estudiantes universitarios (en los 

primeros años) y su permanencia/abandono en los estudios, así como con su rendimiento académico. 

Material y método
Se optó por un paradigma positivista y empleando 

metodología cuantitativa. Para el estudio se selec-

cionó, mediante un muestreo intencional, a estu-

diantes que en el año 2018 se hubieran inscripto en la 

materia Biología del Aprendizaje de la carrera de 

Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación 

de la Expansión Académica San Pedro de la UNJu. 

Fueron 18 los estudiantes que dieron su consen-

timiento para ser incluidos en el presente estudio.

A cada uno de ellos se le administró, al inicio de la 

cursada, la Lista de Chequeo de Evaluación de Habili-

dades Sociales de Godstein (Goldstein y cols., 1980). 

Este test proporciona información precisa y específica 

acerca del nivel de habilidades sociales del evaluado, 

determinando la deficiencia o competencia que 

tienen en las mismas, identificando una variedad de 

habilidades sociales (personales o interperso-nales). 

Se obtiene una puntuación general en habili-dades 

sociales, así como la puntuación específica en 6 áreas: 

Área 1. Primeras habilidades sociales: son habilidades 

que se requieren para originar una interacción social 

de manera eficaz.

Área 2. Habilidades sociales avanzadas: habi-

lidades que permiten desarrollar el trabajo en 

equipo. 

Área 3. Habilidades para manejar sentimientos: 

habilidades que permite manejar de manera 

asertiva las emociones.

Área 4. Habilidades alternativas a la agresión: 

estas habilidades ayudan a crear tácticas alterna-

tivas a la violencia ante diferentes situaciones que 

puedan generar con�licto.

Área 5. Habilidades para el manejo de estrés: 

habilidades que contribuyen a minimizar el 

estrés y utilizarlo de manera positiva.

Área 6. Habilidades de planificación: habilidades 

que apoyan la organización de las metas en el 

proyecto de vida del individuo.

Para cada uno de estos estudiantes también se 

registraron, a lo largo de la cursada, datos sobre su 

rendimiento; obteniendo de esta manera las si-

guientes variables: abandono/permanencia en el 

cursado de la materia; condición alcanzada en la 
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materia entre aquellos que cursaron (libre, regular o 

promoción); porcentaje de asistencias a las clases 

prácticas; porcentaje de prácticos aprobados; nota 

promedio en los prácticos; nota en el primer y 

segundo parcial o su recuperatorio (se consideró la 

nota más alta entre ambas instancias de evalua-

ción).

Análisis estadístico
Se analizaron de manera separada los datos obte-

nidos en varones y en mujeres, dado que en otros 

estudios de nuestro propio grupo de investiga-ción 

se encontraron diferencias de género cuando se 

estudió la relación entre estados emocionales y la 

permanencia/ abandono y el rendimiento de los 

estudiantes, así como con la relación de éstas 

últimas variables con las estrategias de afronta-

miento predominantes en los estudiantes.

Para estudiar la relación entre el abandono/ perma-

nencia se usaron pruebas t de Student para mues-

tras independientes, donde se compararon las 

puntaciones en Habilidades Sociales General entre 

quieres había abandonado la materia y quienes 

permanecieron en ella. También se realizó este 

análisis para comparar las puntuaciones obtenidas 

por los estudiantes en cada una de las áreas que 

analiza el test.

Por otra parte, para el análisis de la relación entre la 

condición alcanzada por los estudiantes (conside-

rando solamente los que cursaron) y la puntuación 

que estos presentaban en el test de habilidades 

sociales, tanto a nivel general como en cada una de 

las áreas, se usaron pruebas t de Student para 

muestras independientes (si solo existían dos 

condiciones) o ANOVAs Unifactoriales entre sujeto 

(si existían estudiantes en las tres condiciones 

posibles: libre, regular y promoción).

Para el estudio de la relación entre las habilidades 

sociales y las medidas de rendimiento (porcentaje 

de asistencias a prácticos, porcentaje de prácticos 

aprobados, nota promedio en los prácticos y nota en 

el primer y segundo parcial) se realizaron correla-

ciones entre las puntuaciones obtenidas en el test 

de habilidades sociales, tanto a nivel general como 

por áreas, y estas medidas de rendimiento.

Resultados
Como se señaló con anterioridad, se trabajó con un total de 18 estudiantes, 14 de los cuales eran mujeres 

(78%) y los cuatro restantes varones (22%).

Relación de las habilidades sociales con la permanencia/abandono de la materia
Este análisis solamente se pudo realizar con las mujeres, ya que ninguno de los varones que participaron en el 

estudio abandono la cursada de la materia. En el caso de las mujeres hay que señalar que solamente una de 

ellas abandono la cursada.

Los resultados observados con las mujeres mostraron que no existía una relación entre la permanencia/ 

abandono de los estudiantes y sus puntuaciones en habilidades sociales, tanto a nivel general, como en cada 

una de las áreas (Ver Tabla 1). 

Únicamente se observó una tendencia no significativa, en el caso de las habilidades para manejar el estrés 

(Área 5), a que aquellas estudiantes que abandonó presentara más puntuaciones en estas habilidades (50), 

que aquellas que permanecieron en la cursada de la materia (30.75.4).
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Tabla 1. Relación de las habilidades sociales con la permanencia/abandono de la 

materia y con la condición alcanzada por los estudiantes en la misma.

Este análisis, y los que siguen, se realizaron única-

mente considerando los estudiantes que no abando-

naron la materia.

Hay que señalar que en el caso de las mujeres 

solamente una de ellas alcanzó la condición de pro-

moción; mientras que en el caso de los varones 

ninguno de ellos quedó en condición de libre.

Como se puede observar en la Tabla 1, en el caso de las 

mujeres, no se observó ninguna relación significativa 

(ni tendiente a la significación) entre las habilidades 

sociales presentadas por las estudiantes y la condición 

que las mismas alcanzan. 

En el caso de los varones se observó una relación 

significativa entre la condición alcanzada por los 

estudiantes y las puntuaciones en habilidades socia-

les avanzadas (Área 2) (Ver Tabla 1). Concreta-

mente se observó que los varones que regula-

rizaban la materia presentaban mayor puntua-

ción en éstas habilidades (241.4) que aquellos que 

promocionaron la materia (16.50.7).

También se observó entre los varones una ten-

dencia, no significativa, a que los que regula-

rizaron presentaran más habilidades sociales en 

general (21724) que los que promocionaron 

(180.57.8); así como también una tendencia no 

significativa a que los que regularizaron la 

materias presentaran más puntuación en prime-

ras habilidades sociales (Área 1) (364.2) que los 

que la promocionaron (27.52.1).

Relación de las habilidades sociales con la condición alcanzada por el estudiante en la materia

 PERMANENCIA/ABANDONO CONDICIÓN 

 MUJERES VARONES MUJERES VARONES 

General 
t(12; 0.05) = -1.229;  

p = 0.247 
---- 

F(2,8; 0.05) = 0.772;  

p = 0.494 

t(2; 0.05) = 2.043;  

p = 0.178 

     

Área 1 
t(12; 0.05) = -0.496;  

p = 0.629 
---- 

F(2,10; 0.05) = 0.336;  

p = 0.722 

t(2; 0.05) = 2.534;  

p = 0.127 

Área 2 
t(12; 0.05) = -1.351;  

p = 0.202 
---- 

F(2,10; 0.05) = 0.437;  

p = 0.658 

t(2; 0.05) = 6.708;  

p = 0.022 

Área 3 
t(12; 0.05) = -0.778;  

p = 0.452 
---- 

F(2,10; 0.05) = 0.912;  

p = 0.433 

t(2; 0.05) = 0.847;  

p = 0.486 

Área 4 
t(12; 0.05) = -1.280;  

p = 0.230 
---- 

F(2,8; 0.05) = 0.556;  

p = 0.594 

t(2; 0.05) = 1.287;  

p = 0.327 

Área 5 
t(12; 0.05) = -1.903;  

p = 0.086 
---- 

F(2,8; 0.05) = 0.801;  

p = 0.482 

t(2; 0.05) = 0.862;  

p = 0.480 

Área 6 
t(12; 0.05) = -0.226;  

p = 0.826 
---- 

F(2,8; 0.05) = 1.197;  

p = 0.351 

t(2; 0.05) = -0.333;  

p = 0.771 
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Relación de las habilidades sociales con el porcentaje de asistencias a prácticos
En la Tabla 2, se presentan las correlaciones entre el porcentaje de asistencias a prácticos de los estudiantes y 

sus puntuaciones en habilidades sociales.

Tabla 2. Correlaciones entre las Habilidades Sociales y: los porcentajes de Asistencias a 

Prácticos; porcentajes de Prácticos Aprobados.

Como se puede apreciar en la misma, no se observó relación alguna entre esta medida de rendimiento y las 

habilidades sociales, general o por áreas, para el caso de los varones. En las mujeres, tampoco se observaron 

relaciones significativas, únicamente una tendencia a que a mayor puntuación en habilidades sociales 

avanzadas (Área 2), mayor era el porcentaje de asistencias a los prácticos.

Relación de las habilidades sociales con el porcentaje de prácticos aprobados
Como se puede apreciar en la Tabla 2, no se observó relación alguna entre las puntuaciones en habilidades 

sociales presentadas por los estudiantes y el porcentaje de prácticos que los mismos aprobaban, para 

ninguno de los dos géneros. 

Relación de las habilidades sociales con el promedio obtenido en los prácticos
En el caso de las mujeres únicamente se observó una tendencia no significativa a que a mayores puntuaciones 

en habilidades para el manejo del estrés (Área 5) mayor nota promedio en los prácticos. Mientras que en los 

varones se observó una tendencia no significativa que a mayores puntuaciones habilidades sociales 

avanzadas (Área 2) menor nota promedio en los prácticos (Ver Tabla 3).
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 ASISTENCIA A PRÁCTICOS  PRÁCTICOS APROBADOS 

 MUJERES VARONES MUJERES VARONES 

General 
G(11) = 0.116;  

p = 0.734 

G(4) = -0.422;  

p = 0.578 

G(11) = 0.061;  

p = 0.858 

G(4) = -0.033;  

p = 0.967 

     

Área 1 
G(13) = 0.317;  

p = 0.291 

G(4) = -0.521;  

p = 0.479 

G(13) = 0.339;  

p = 0.257 

G(4) = -0.148;  

p = 0.852 

Área 2 
G(13) = 0.393;  

p = 0.184 

G(4) = -0.741;  

p = 0.259 

G(13) = 0.156;  

p = 0.610 

G(4) = 0.414;  

p = 0.586 

Área 3 
G(13) = 0.144;  

p = 0.638 

G(4) = -0.146;  

p = 0.854 

G(13) = 0.133;  

p = 0.664 

G(4) = 0.165;  

p = 0.835 

Área 4 
G(11) = 0.300;  

p = 0.371 

G(4) = -0.441;  

p = 0.559 

G(11) = -0.176;  

p = 0.605 

G(4) = -0.177;  

p = 0.823 

Área 5 
G(11) = -0.243;  

p = 0.472 

G(4) = -0.032;  

p = 0.968 

G(11) = 0.030;  

p = 0.931 

G(4) = 0.350;  

p = 0.650 

Área 6 
G(11) = -0.093;  

p = 0.785 

G(4) = 0.196;  

p = 0.804 

G(11) = 0.007;  

p = 0.983 

G(4) = 0.132;  

p = 0.868 
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Tabla 3. 
Correlaciones entre las 

habilidades sociales y la 

nota promedio en 

prácticos.

En el caso del primer parcial, como se puede apreciar 

en la Tabla 4, sólo se observó, entre las mujeres, una 

tendencia no significativa a que a mayor puntuación 

en habilidades para el manejo de los sentimientos 

(Área 3) mejor nota en el primer parcial; no encon-

trándose relación entre estas variables en el caso de los 

varones. 

Sin embargo, al considerar las notas obtenidas en el 

segundo parcial, no se encontraron relaciones 

significativas (ni tendientes a la significación) entre 

estas y las puntuaciones obtenidas en las habilidades 

sociales en el caso de las mujeres. En esta ocasión, se 

observó entre los varones una relación significativa 

que mostraba que a mayor puntuación en las 

habilidades sociales avanzadas (Área 2) los 

estudiantes presentaban menos nota en este 

segundo parcial. En el caso de los varones tam-

bién se encontraron tendencias no significativas a 

que a mayor puntuación en primeras habilida-

des sociales (Área 1) y en habilidades sociales en 

general, menor nota en el segundo parcial.

 (Ver Tabla 4).

Relación de las habilidades sociales con la nota obtenida en los parciales

NOTA PROMEDIO EN  

PRÁCTICOS

MUJERES VARONES

General

 

G(11)

 

= 0.304; 

 

p = 0.364

 

G(4)

 

= -0.513; 

 

p = 0.487

 

  

Área 1

 

G(13)

 

= 0.104; 

 

p = 0.736

G(4)

 

= -0.603; 

 

p = 0.396

Área 2

 

G(13)

 

= 0.146; 

 

p = 0.634

 

G(4)

 

= -0.806; 

 

p = 0.194

 

Área 3

 

G(13)

 

= 0.189; 

 

p = 0.436

 
G(4)

 

= -0.224; 

 

p = 0.776

 

Área 4

 
G(11)

 

= 0.109; 

 

p = 0.749

 G(4)

 

= -0.498; 

 

p = 0.502

 

Área 5

 
G(11)

 

= 0.556; 

 

p = 0.076
 G(4)

 

= -0.131; 

 

p = 0.869
 

Área 6
 G(11)

 
= 0.262; 

 

p = 0.437 
G(4)

 
= 0.208; 

 

p = 0.792 
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Tabla 4. Correlaciones entre las Habilidades Sociales y la Nota en el Primer y Segundo 

Discusión
 Los resultados obtenidos en el presente estudio mostraron como las habilidades sociales que 

presentaban los estudiantes no se encontraban relacionadas con el hecho de que los estudiantes 

permanecieran o abandonaran la materia que se estaba estudiando. Estos resultados no concuerdan con la 

hipótesis de partida ya que se esperaba, siguiendo a Londoño Pérez (2009), que aquellos estudiantes que 

presentaran más habilidades para realizar intercambios sociales eficientes, tenderían a adaptarse mejor a la 

vida académica y, por ende, a no abandonar la materia. No obstante, los resultados obtenidos concuerdan con 

los encontrados en otras investigaciones llevadas a cabo por nuestro grupo, donde no se encontró relación 

entre las habilidades sociales presentadas por los estudiantes y la permanencia/abandono de la materia que 

estaban cursando (Guari y cols., 2019; Martos y Mula y cols., 2019). Hay que señalar que, en el presente estudio, 

entre las mujeres, se observó una tendencia no significativa a que aquellas que abandonaron las materias 

presentaran más puntuación en las habilidades para el manejo del estrés que aquellas que permanecieron en 

la misma, resultados que no han sido hallados en otros estudios realizados por nuestro grupo de 

investigación.

En lo referente al análisis de la relación entre habilidades sociales y las medidas de rendimiento sí que se 

observaron algunos resultados que iban en la dirección esperada.
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 NOTAS DEL 

 

PRIMER PARCIAL

 NOTAS DEL 

 

SEGUNDO PARCIAL

 

 
MUJERES

 
VARONES

 
MUJERES

 
VARONES

 

General
 G(8)

 
= -0.075; 

 

p = 0.860
 

G(4)

 
= -0.033; 

 

p = 0.967
 

G(8)

 
= 0.143; 

 

p = 0.735
 

G(4)

 
= -0.802; 

 

p = 0.198
 

 

Área 1
 G(10)

 
= -0.035; 

 

p = 0.924
 

G(4)

 
= -0.148; 

 

p = 0.852
 

G(10)

 
= 0.126; 

 

p = 0.729
 

G(4)

 
= -0.890; 

 

p = 0.110
 

Área 2
 G(10)

 
= -0.029; 

 

p = 0.938
 

G(4)

 
= -0.414; 

 

p = 0.586
 

G(10)

 
= 0.030; 

 

p = 0.935
 

G(4)

 
= -0.966; 

 

p = 0.034
 

Área 3
 G(10)

 
= 0.450; 

 

p = 0.191  
G(4)

 
= 0.165; 

 

p = 0.835  
G(10)

 
= 0.070; 

 

p = 0.848  
G(4)

 
= -0.451; 

 

p = 0.549  

Área 4  G(8)
 = -0.294;  

p = 0.480  
G(4)

 = -0.177;  

p = 0.823  
G(8)

 = 0.119;  

p = 0.778  
G(4)

 = -0.605;  

p = 0.395  

Área 5  
G(8)

 = 0.156;  

p = 0.713  

G(4)
 = 0.350;  

p = 0.650  

G(8)
 = 0.389;  

p = 0.341  

G(4)
 = -0.547;  

p = 0.453  

Área 6  
G(8)  = -0.199;  

p = 0.636  

G(4)  = 0.132;  

p = 0.868  

G(8)  = 0.108;  

p = 0.799  

G(4)  = 0.137;  

p = 0.863  
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De este modo, en el caso de las mujeres se observó una tendencia a que aquellas que más puntuaciones 

presentaron en las habilidades sociales avanzadas fueran también las que más porcentaje de prácticos 

presentaran. Este resultado es concordante con el hallado en el trabajo de Martos y Mula y cols. (2019), donde 

trabajando con estudiantes de primer año de la carrera de Educación para la Salud de la Expansión 

Académica San Pedro-UNJu, observaron una correlación positiva y significativa entre las puntuaciones 

presentadas por las mujeres de este grupo en habilidades sociales avanzadas y el porcentaje de asistencias a 

las clases prácticas. Aunque esta relación no fue encontrada en otro estudio realizado con nuestro grupo, pero 

esta vez con estudiantes de la materia Biología del Aprendizaje de la Sede San Salvador de Jujuy (Guari y cols., 

2019).

En el presente estudio también se encontró una tendencia a que aquellas mujeres que más puntuación 

obtuvieron en las habilidades para el manejo del estrés, fueran también aquellas que mayor nota promedio 

obtuvieran en los prácticos; resultados que también concuerdan con los encontrados por Martos y Mula y 

cols. (2019).

En  el  caso de las mujeres también mostraron una tendencia a que aquellas que presentaban mayores 

puntuaciones en las habilidades para el manejo de los sentimientos fueran aquellas que más notas 

presentaban en el primer parcial, resultado que no fueron encontrados en otros estudios llevados a cabo por 

nuestro equipo de investigación.

El grupo de estudiantes femeninas del presente estudio no mostró relación entre sus habilidades sociales y la 

condición alcanzada en la materia, resultados que coinciden con los encontrados por Guari y cols. (2019), 

aunque difiere de los hallados por Martos y Mula y cols. (2019), donde se observó que las mujeres que 

quedaban en condición de libre en la materia estudiada en su trabajo presentaban menos habilidades 

sociales en general que las que quedaban en condición de regular o promocionadas, y en concreto 

presentaban menos habilidades sociales avanzadas, habilidades alternativas a la agresión y habilidades para 

el manejo del estrés.

Sumado  a esto, las mujeres tampoco mostraron relación entre las habilidades sociales que presentaban y el 

porcentaje de asistencia a clases prácticas, resultados similares a los obtenidos por Guari y cols. (2019); así 

como tampoco mostraron relación entre sus habilidades sociales y la nota obtenida en el segundo parcial, 

resultado que concuerdan con el resto de los realizados por nuestro grupo de investigación en esta línea 

(Guari y cols., 2019; Martos y Mula y cols., 2019).

En el caso de los resultados encontrados con los varones no se encontró relación entre las habilidades sociales 

que presentaban y el porcentaje de asistencias a prácticos, porcentaje de prácticos aprobados y la nota en el 

primer parcial, resultandos coincidentes con los hallados por Martos y Mula y cols. (2019), a excepción de que 

en este último estudio si se hallaron relaciones positivas entre las notas y diferentes tipos de habilidades 

sociales (primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas y habilidades alternativas a la 

agresión); las relaciones encontradas entre las habilidades sociales y la condición, las notas en los prácticos y 

la nota en el segundo parcial, no solo van en contra de la hipótesis de partida de este estudio, sino que además 
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no han sido halladas en ningún otro estudio sobre  la  temática,  de los realizados por este  mismo equipo de 

investigación.

Concretamente, en el caso de la variable condición alcanzada, se observó que aquellos estudiantes en 

condición de regular presentaban más habilidades sociales avanzadas, así como una tendencia a presentar 

más habilidades sociales en general y primeras habilidades sociales, que los estudiantes que alcanzaron la 

condición de promoción.

También se observó entre los varones una tendencia a que, a mayores puntuaciones en habilidades sociales 

avanzadas, obtuvieran menos nota en los prácticos; una tendencia a que a mayor puntuación en primera 

habilidades sociales y habilidades sociales en general, presentaran más nota en el segundo parcial; así como 

una relación negativa y significativa entre las puntuaciones en habilidades sociales avanzadas y la nota del 

segundo parcial.

Estos resultados van en contra de todo lo esperado ya que, como señala Oyarzún Iturre y cols. (2012), aunque 

la conexión entre habilidades sociales y rendimientos académico no ha mostrado resultados consistentes 

que permitan concluir que existe una relación causal entre estas variables, si hay evidencia de que existe una 

relación entre ellas, encontrándose una asociación positiva entre el rendimiento y los comportamientos 

sociales adecuados en el contexto universitario.

Si bien es cierto que, como se ha señalado con anterioridad, las habilidades sociales dependen mucho de la 

cultura y de los fines para los que sean puestas en juego (Ladd y Mize, 1983), llama la atención que la existencia 

de determinadas habilidades sociales entre los varones de este grupo (habilidades sociales avanzadas, 

primeras habilidades sociales, habilidades sociales en general) fueran perjudiciales para su rendimiento. Es 

posible que este resultado se deba al reducido número de estudiantes varones incluidos en el estudio. No 

obstante, este tema sería necesario seguir indagándolo.
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 Después de este recorrido y teniendo en cuenta la probada importancia de las 

habilidades sociales a la hora de llevar adelante estudios en el nivel universitario, podemos 

decir que los hallazgos de este estudio, ofrecen datos de interés prospectivo.

Si bien es cierto, los resultados de este trabajo no muestran una relación significativa entre 

abandono/permanencia y las puntuaciones obtenidas en Habilidades Sociales, si se 

encontraron diferencias en función de la edad (estudiantes de mayor edad presentaban más 

Habilidades Sociales), en función a los estudios previos (estudiantes que habían realizado 

estudios terciarios previos presentaban mayores Habilidades Sociales en comparación con los 

estudiantes que procedían directamente del secundario),en función del género con respecto al 

rendimiento (en mujeres, a mayores puntuaciones en Habilidades sociales de manejo de 

estrés y manejo de sentimientos, mayor nota en los prácticos y los parciales; mientras que en 

los varones a mayor puntuación en las Habilidades Sociales Avanzadas, menor notas en los 

prácticos y los parciales).

Por último, si se considera profundizar en el  estudio , en el  marco  de futuras investigaciones, se  

procurara contar con  mayor número  de casos, a fin  de brindar  mayor representatividad a los 

resultados . Asimismo, incluir  el estudio  de otros factores y variables emocionales adecuadas 

al contexto sociocultural local.

Conclusión
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 Desarrollar competencias entre los adolescentes, para llevar adelante prácticas de 

convivencia democráticas en la escuela, se encuentra entre los diversos propósitos del sistema 

educativo de nuestro país. Este interés se pone en evidencia desde hace décadas, en sucesivas 

normativas del  sistema escolar. En el marco del proyecto de Investigación “Dispositivos 

institucionales que reconocen los adolescentes como promotores de prácticas democráticas 

en los primeros años de la escuela secundaria”, desarrollado por docentes y estudiantes de 

cátedras de psicología evolutiva de la FHyCS – UNJu, se busca sobre los modos en que las 

instituciones educativas, de nivel secundario, ponen en marcha dispositivos destinados a que 

los adolescentes construyan acuerdos democráticos de convivencia. A partir de entrevistas, 

sustentadas en un enfoque cualitativo - interpretativo, se indaga a adolescentes entre 13 y 15 

años, de una escuela secundaria, sobre sus experiencias en la escuela sobre el tema. En los 

discursos de los adolescentes, se advierte que existen diferentes modos de construir los 

acuerdos entre pares. Algunos son explícitos y formales y otros –los más significativos- son 

tácitos. Entre los que se caracterizan por su formalidad, se advierte fuerte presencia de los 

adultos de la escuela, e incluso de las familias. En su mayoría son de carácter general, e 

involucran a todo un grupo clase. Pero también aparecen situaciones particulares y específicas 

que atañen a algunos integrantes de los grupos clases y apuntan a la resolución de algún 

con�licto. Entre los tácitos, se presentan cuestiones vinculadas principalmente al uso del 

espacio y de la palabra, en relación a la construcción de liderazgos, por parte de algunos 

adolescentes.

IES7 Populorum Progressio In.Te.La. 

Resumen

Investigaciones, ensayos y experiencias.   Año IV - N
º4 - noviem

bre 2020

104

ies7.juj.infd.edu.ar

https://ies7-juj.infd.edu.ar/sitio/
https://ies7-juj.infd.edu.ar/sitio/


Investigaciones, ensayos y experiencias. 
ISSN 2451-8077

105

Hacia la escuela secundaria
En el proyecto de Investigación denominado “Dispositivos institucionales que reconocen los adolescentes 

como promotores de prácticas democráticas en los primeros años de la escuela secundaria”, avalado por la 

Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Jujuy, que tiene previsto un plan de trabajo de 

dos años de duración, se inscribe esta ponencia. 

En ella se percibe cómo los adolescentes participan en la escuela en la toma de decisiones acerca de temas que 

los afectan; y que lo hacen a través de los otros, sus pares como parte de la comunidad educativa. A veces estas 

decisiones salen de la normalidad y se tornan con�lictivas, y es donde se evidencia la falta de recursos para 

afrontar estas situaciones, los docentes frente a su desconcierto, hacen uso de estrategias rígidas y 

tradicionales.

El equipo de trabajo de investigación es interdisciplinario integrado por Licenciados en Psicología, Profesores 

en Ciencias de la Educación, Licenciados en Educación para la Salud y estudiantes de esas mismas carreras, 

perteneciente a las cátedras de Psicología Evolutiva, del Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la 

Educación y Licenciatura en Educación para la Salud, de la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. 

En la búsqueda de distintos indicios, se evidencia que en Jujuy a pesar de tener plena vigencia la normativa, 

tendiente a promover la participación para una convivencia democrática entre pares en las instituciones 

educativas, persisten preocupaciones  de saber cuáles son las posibilidades entre adolescentes y docentes 

sobre los modos en que se vehiculizarían en la escuela.

Para este escrito, tomamos la Ley 26.892 de Promoción de la Convivencia y abordaje de la con�lictividad social 

en las instituciones educativas, y la Ley 26.877 de representación estudiantil y las resoluciones 93/09 y 239/14 

aprobadas por el Consejo Federal de Educación, explicitan el reconocimiento del derecho de los adolescentes 

a la participación en diferentes instancias de la gestión escolar, como por ejemplo los Consejos escolares y los 

consejos de aulas.

Aplicaciones metodológicas
Teniendo en cuenta, tanto la normativa, como las preocupaciones genuinas de la comunidad educativa, de la 

institución educativa y discurriendo enel uso de métodos cualitativos, comoestrategias de recolección de 

datos observaciones, talleres (Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista; 2010),en el marco de un 

enfoque interpretativo, consideramos que este estudio puede contribuir al enriquecimiento de la lectura que 

se realiza de las situaciones complejas que acontecen en el devenir cotidiano de la escuela, como así también 

brindar posibles orientaciones que lleven al fortalecimiento de los dispositivos institucionales que 

promuevan, en su interior, prácticas de convivencia democráticas.

Los aspectos más significativos en la sociedad están priorizadas por las interacciones constantes en la que 

convivir, estar junto con el otro, no solo abarca aquellas actividades que se desarrollan en conjunto sino que 

impregna el pensar con el otro, aceptar que no armonizamos con su mirada, con sus opiniones o formas de 

vida implica pensar. Con respecto a ello en una entrevista, un  alumno en su relación con otro alumno diría:
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Alumno 1: yo por ejemplo me habló bien con todo y hasta con el que siempre me irá mal yo le saludo a 

todos aunque sea para hacerle la contra aunque estén enojados conmigo.

Las diferencias construyen marcos de contactos distintos, que tiene al examinarlo un significado que van 

acrisolando las relaciones constantemente, nos enriquecen, entonces es vista la escuela como espacio de vida 

juvenil, nos diría María Guerrero Salinas (2000).Reconociendo las diferencias, respetándose y no 

eliminándolas ni evadiéndose sino que buscando persistentemente estrategias para remediando, 

construyendo así lugar de encuentro con pares, de comunicación y diálogo en sus propios códigos y de 

construcción de solidaridades, de formación personal, ética, y ciudadana y de acceso a una determinada 

oferta cultural, expresa MaríaGuerrero Salinas (2000).

Alumno 1: Y este año, no este año somos más unidos ya nos tenemos más confianza y ahora como 

tenemos que compartir hasta quinto. Tenemos que estar bien digamos… si es que llegamos a quinto…

La identidad como construcción
En este proceso de comunidad, de sociedad, se construye la identidad no solo de manera individual sino 

también en la colectividad, con otro, porque la soledad o el aislamiento no forma parte de la existencia de las 

personas o de los grupos. En esta  sociedad todos estamos conectados, es un sistema en el cual no hay 

individuos sin sociedad ni sociedad sin individuos. Somos individuos en sociedad y nos constituimos en las 

relaciones con los otros. Es a partir de la identificación con otros que podemos identificar un “nosotros”. La 

convivencia es el de la “relación con el otro” y, a partir de ahí, ir desentrañando quién es ese otro, cómo se lo 

piensa, qué lugar se le otorga.

Tal como afirma Carina Kaplan (2016), es preciso tener en cuenta que todos nosotros vamos fabricando una 

idea acerca de nosotros mismos a partir de cómo nos ven los demás. Somos como somos pero también cómo 

somos percibidos y nominados por los otros. Fabricamos una idea, una imagen y una auto-valoración en base 

a la mirada que los otros nos devuelven.

En este sentido la escuela secundaria se constituye en un lugar donde los alumnos tienen la posibilidad de 

relacionarse con otros individuos que le aportan una noción distinta del mundo, sujetos con códigos 

comunes, intereses, incumbencias y experiencias que se van produciendo en la escuela, entonces convivir es 

“vivir en compañía de otro u otros”; comprendiendo el modo en que se desarrollan las relaciones 

interpersonales basadas en la solidaridad y el cuidado mutuo (Maldonado, 2004). Reparar en la presencia del 

otro, estar atento a sus necesidades, implicarnos; constituyen diferentes aspectos de una solidaridad que se 

enmarca dentro del respeto por los Derechos Humanos y la búsqueda del bien común como un acto de 

Responsabilidad Colectiva (Ministerio de Educación de la Nación, 2010).

En este espacio van surgiendo relaciones con sus pares, relaciones privilegiadas donde convergen grupos 

heterogéneos, subculturas y generaciones que participan en esta construcción de una forma particular: la de 

ser joven, distintos a los que no asisten a la escuela y que le permite a su vez ampliar su perspectiva 

sociocultural,  nos dice Maldonado (2004) una coexistencia pacífica y armoniosa delimitada por ciertas 

normas compartidas, ya sea de modo implícito o explícito. Con respecto a eso en la entrevista, surge:
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Alumno 2: nos juntamos más entre las chicas …antes era como que antes nosotros teníamos nuestro 

grupo y ella se juntaba con Camila…y bueno…y tenía como su grupo y después….ella dejó de venir como 

una semana o dos que no? Y como que nosotros nos comenzamos a juntar más con  ella y a charlar de 

cómo era el año pasado como era… Entonces nosotras nos empezamos a juntar más. Porque el año 

pasado nos llevábamos bien, después éste…por una….

Al respecto nos diría Bleichmar (2008) que la función de la escuela no está supeditada al tradicional rol de 

transmisora de conocimientos, sino que simultáneamente debe atender a las demandas sociales de los 

niños, velar por sus derechos, prepararlos para la vida y recolocar la norma legal y legitimarla dentro de los 

alumnos y adultos, para así poder hablar de una convivencia.

Alumno 2: Por ejemplo, a nosotros nos dijeron que íbamos a tener una reunión, que iban a pasar los 

directores o algo así para preguntarnos qué propuestas teníamos nosotros, y nunca vinieron.

La escuela como espacio de identificación y grupos
Cada sujeto tiene la capacidad para mirar, dilucidar y significar el mundo, otorgándole un significado a todo lo 

que existe, en la mirada con atención e intención que lo lleva a caminar en su propia vivencia y en una 

interrelación constante con los objetos de su contexto. Este dinamismo tiene un espacio donde se concreta 

una vivencia que se caracteriza por ser provisional, emergente o eventual y que genera a su vez otras a sus 

integrantes o al grupo, o sea cada acción y su desarrollo está dado por y en el contexto de una nueva vivencia.

La cercanía sólo pudo lograrse dentro del contexto significativo total creado en la interacción comunicativa 

que mantuvimos con ellos,

Alumno 3: es como si fuera mi casa porque pasó varias horas del día acá, cree vínculos con profesores, 

con el servicio de mantenimiento, conserje, todos nos cuidaba, era grato venir un día y que te saluden 

con un “buen día o buenas tarde o que te vaya bien” crear esos vínculos y quizás pensar desde la 

ignorancia que solo es un portero, pero no es solo eso.

La escuela y el vínculo de los alumnos y sus pares
Desde la perspectiva de Graciela Frigerio y Margarita Poggi (1992) las instituciones no son consideradas 

máquinas o mecanismos de relojería en los cuales somos un engranaje más. Son construcciones 

permanentes en la cual participamos simultáneamente como arquitectos y habitantes. Es decir, como actores 

que en la relación con otros y con otras instituciones, construimos el día a día,  las relaciones,  los modos 

distintos frente a la ley, desarrollando diversas modalidades frente a las zonas de incertidumbre, tenemos un 

poder. Este reconoce distintas fuentes, conlleva con�lictos y requiere una negociación para su gestión.

Alumno 4: La institución para mí es muy linda, es una de las más completas, tiene un lindo estable-

cimiento, muy buenos profesores, directivos, es muy linda la verdad. Se me vienen esos recuerdos de la 

salida, de los días de clase, de los amigos que se quedaron, de las bromas de los juegos, las materias al 

último momento.
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Los pares como constructor de experiencia externa e interna
En el proceso de interpretar las visiones de los alumnos que participaron en esta investigación, procuramos 

recuperar la figura del sujeto con su experiencia vivencial, la de sus pares y sus reacciones como ser humano 

frente a los acontecimientos exteriores o cotidianos de una situación compartida. Tal como lo mencionara 

Bleichmar (2008), las normas son intrínsecas a la constitución psíquica, haciendo posible la construcción de 

legalidades internas en pos del bien común. Por todo esto, decimos que la convivencia es un intento de 

equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entre el deseo y la ley. 

Alumno 2: Sí somos una familia que nos ayudamos, nos contenemos unos a otros, siempre está esa 

mano que se extiende cuando uno necesita algo o para escucharnos cuando no nos sentimos bien, creo 

que es muy importante y una de las cosas más lindas que tiene el colegio, estar y crear vínculos con los 

estudiantes, saben y encuentra la manera justa para aparecer cuando necesitamos ser escuchados y 

nos dan ese espacio para ser escuchados pero también dando las condiciones para que sea todo con 

respeto sin pasar autoridades ni nada pero teniendo el espacio para ser escuchados y también poder 

escuchar al otro en una situación de par a par.

Lo cierto es que las transformaciones que ha atravesado nuestra sociedad en los últimos tiempos impactaron 

fuertemente en las instituciones sociales y en los modos en que sus diferentes actores se relacionan entre sí. 

La escuela, en tanto institución encargada de la transmisión y recreación de la cultura a las nuevas 

generaciones, no ha quedado al margen de estos cambios, y se enfrenta cotidianamente a problemáticas y 

preguntas nuevas a las que necesita dar respuesta, construyendo procedimientos, modos de hacer, reglas, 

acuerdos para los jóvenes puedan integrarse plenamente en la vida social tal como es su derecho.

Los pares y las estigmaciones sociales
En todas las relaciones una de las vertientes es la relación con el otro, aquella que surge del mismo contexto 

socio - histórico, que da lugar a quien es ese otro, que piensa y qué lugar ocupa con nosotros. La realidad social 

nos sumerge constantemente en distintos grupos sociales los amigos, el barrio, el club, la familia. No existen 

solo sujetos, ni sujetos aislados sino que cada uno forman parte de una constante dialéctica de 

interrelaciones en la cual se someten tácitamente. en la misma se toma conciencia de un sujeto completo, 

íntegro, con  hablar ,con su  vestimenta, con valores adhiriendo a su identidad, lo que cada uno es, en esa 

relación de diversos grupos con los cuales estamos enlazados en la sociedad.

El contexto no despoja la individualidad de cada integrante, sino que lo subsume en sus estratos otorgándole 

también como grupo una identidad, una identidad colectiva. La identidad individual y la colectiva es un 

proceso de construcción constante, esta dialéctica constituye a los individuos en sociedad, en interrelaciones 

con los otros. solo a partir de poder dilucidad a los otros se identifica un “nosotros”.

Esto se hace más extenso si consideramos al “otro”, el “nosotros”, llegando en esta multiplicidad de actores a 

diferenciar aún a “ellos”. Esta relación con “ellos” no se constituye en un antagonismo en un primer momento 

sino que la misma sociedad, la condiciona, la estimula con la competencia, con la excusa o el falso argumento 

de afirmar ciertas cuestiones o identidades, construyendo un enemigo. Richard Sennett(2003) plantea que 
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en las sociedades capitalistas atravesadas por procesos de desigualdad y exclusión social, es muy difícil 

expresar sentimientos de respeto hacia los demás.

Alumno 5: nosotros no nos metemos mucho, no nos queremos meter mucho en eso porque son cosa de 

quinto año, nosotros todavía no queremos meternos en eso porque somos cuarto año, todavía no somos

Alumno 6: porque ellos solo nos dejan de sobra a nosotros porque están en quinto y es como que 

quieren llamar la atención quinto, quinto, quinto...

Para el autor, las desigualdades constituyen uno de los mayores obstáculos en las expresiones de respeto 

mutuo.

Cuestiones para resolver
En su función socializadora, Lanni (2003) dice que la escuela debe generar y facilitar espacios en donde circule 

la palabra, el silencio, el consenso, el disenso y el diálogo intra e inter generacionales. Promover el análisis y 

re�lexión sobre las propias acciones, reconociendo las diferencias y permitiendo el aprendizaje de valores 

democráticos.

La construcción de un sujeto con capacidad de enunciación y poder de expresión es producto de la 

participación. El mismo adquiere un nuevo valor, no sólo en el fortalecimiento personal sino dentro del grupo 

de pertenencia, pues sus capacidades y habilidades se potencian dependiendo del lugar que le es otorgado en 

relación con los diversos modos de ejercicios del poder que los adultos proveen en las esferas comunitarias, 

familiares y escolares. Así  lo expresa: 

Alumno 3: Bueno la institución gracias a dios participa mucho, en cualquier actividad que tenga que 

ver con los estudiantes, donde los estudiantes tengan protagonismo, la institución está de acuerdo, 

sentimos el apoyo del vicedirector, del director, siendo una actividad juvenil muchos no la apoyan, pero 

ellos sí, dan todo para que podamos salir adelante.

Es importante un ambiente para los actores educativos y una cultura democrática participativa, 

considerando a los alumnos como sujetos de derecho, requiriendo de soportes normativos claros que 

sustentan las relaciones de sus miembros (Maldonado, 2004).

En cuanto a la posibilidad de generar espacios acordes, coincidimos con Campelo, Hollman y Viel (2009), 

como dice el dicho, "a participar se aprende participando" y en este sentido no hay mejor modo de enseñar a 

hacerlo que generando y propiciando que los estudiantes se integren activamente en diferentes espacios y 

ámbitos de participación con sus pares. Se trata de hacerles lugar, dejarlos habitar y transitar la vida en la 

escuela, para que desde su lugar de jóvenes y de alumnos, puedan expresar lo que piensan y sienten, dotando 

de sentido su experiencia escolar. Esto implica un pensar y hacer una escuela que acepta e integra las 

diferentes voces y prácticas de quienes la habitan. 
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 Las sociedades marchan en los hechos muy por detrás de los principios que reconocen y 

a los que les dan fuerza de ley. Y que es un trabajo consciente y cotidiano de sus miembros 

promover que esos principios tengan plena vigencia en la realidad. La propia Declaración 

Universal de los Derechos Humanos menciona que mediante la enseñanza y la educación se 

deben promover el respeto a estos derechos, su reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos.

Se hace necesario entonces, re�lexionar sobre los prejuicios, los estereotipos y los etiqueta-

mientos como formas a partir de las cuales se refuerza la discriminación, y se fabrica una 

imagen inferiorizada/desvalorizada sobre los otros.

En nuestras sociedades el exacerbamiento de estos prejuicios y estereotipos, favorece los 

miedos y temores de quedar excluido. Un ejemplo de ello, lo constituye el caso de los/as jóvenes 

estudiantes, los cuales manifiestan entre sus miedos más significativos el temor de ser 

discriminados o excluidos por su lugar de residencia, la ropa que usan, la apariencia física y/o el 

color de piel. Estos atributos, demarcarían distinciones entre un nosotros -incluidos, 

establecidos, aceptados- y un ellos -excluidos, forasteros, rechazados.

Ser parte del grupo o quedar por fuera es una cuestión vertebradora del tipo de vínculos que 

establecen entre sí los estudiantes. A partir de estas consideraciones podemos empezar a 

preguntarnos acerca de las clasificaciones y jerarquías que se establecen en los grupos de 

estudiantes como así también preguntarnos por cuáles son las clasificaciones y jerarquías que 

se establecen a través de la propuesta que la escuela hace a sus estudiantes. ¿Pueden ser todos y 

cada uno de ellos valorados en su singularidad a partir de su participación en la clase y en la 

escuela?, ¿se generan espacios de debate y diálogo acerca de las diferentes formas de 

discriminación?

La escuela, en tanto que institución pública, tiene un papel central a la hora de hacer valer los 

derechos de los niños y las niñas y los jóvenes. Desde esta perspectiva, es necesario que la 

escuela pueda abordar las situaciones de violencia para pensar y establecer sus propias 

prácticas de construcción de espacios de convivencia democráticos.

Consideraciones finales
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 En este trabajo se presentan avances de una investigación que busca conocer las 

expectativas y valoraciones que le otorgan los estudiantes a las prácticas profesionales de la 

Tecnicatura Superior en Administración de Empresas. Los objetivos que se plantean buscan 

conocer las expectativas y valoraciones del espacio curricular Práctica Profesional II desde la 

perspectiva de los estudiantes; identificar y caracterizar cuáles son las expectativas y 

valoraciones sobre la formación de las prácticas profesionales que reciben los estudiantes de la 

Tecnicatura Superior en Administración de Empresas; comprender las fuentes y fundamentos 

de las expectativas y valoraciones de la Práctica Profesional II de los estudiantes; conocer e 

interpretar las razones por las cuales el estudiante capitaliza la formación recibida en este 

espacio curricular.

Este trabajo se sustenta en la Investigación cualitativa, se orienta hacia la visión de los 

elementos tácitos constituyentes de lo particular a lo universal (Método Inductivo). La 

población está comprendida por alumnos de 3° año “B” que cursan el espacio curricular Práctica 

Profesional II de la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas del Instituto de 

Educación Superior N° 7 Populorum Progressio INTELA de San Salvador de Jujuy. Se trabaja a 

partir de la observación documental (Planificación Anual, Cartilla, narrativas) y entrevistas.

Se evidencia el especial interés y significación que los estudiantes otorgan al cursado de la 

Práctica Profesional II, como un espacio para la autorre�lexión, para el crecimiento, para el 

aprendizaje constante. Surgen también ciertas cuestiones curriculares que se podrían indagar 

recuperando las perspectivas de los estudiantes.

El espacio curricular Práctica Profesional II busca potenciar en los alumnos sus competencias 

entendidas como  capacidades, conocimientos, habilidades, pensamientos, actitudes y 

valores; y por otro lado se busca generar en el estudiante posibilidades para descubrir, 

despertar e incrementar la creatividad. 

IES7 Populorum Progressio In.Te.La. 
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Introducción

 Esta investigación se desarrolla en el nivel superior no universitario, precisamente en el Instituto de 

Educación Superior N° 7 Populorum Progressio In.Te.La., que es un centro de estudios de Nivel Superior 

perteneciente a la Iglesia Católica, Obispado de Jujuy, creado bajo el ideario de: “El progreso de los pueblos 

con la misión salvífica de servicio, apoyo y elevación de la cultura de la comunidad jujeña y en especial por la 

preocupación real de la Iglesia por el desprotegido social”. En su propuesta académica se encuentra la carrera 

Tecnicatura Superior en Administración de Empresas, cuyo diseño curricular establece un campo de 

formación de práctica profesionalizante; en segundo año se encuentra el espacio curricular Práctica 

Profesional I donde los alumnos trabajan de forma grupal en la elaboración de un Modelo de Negocios y en 

tercer año el espacio curricular Práctica Profesional II, a cargo de cuatro profesionales quienes orientan y 

contribuyen al trabajo individual en una temática a elección de cada estudiante. Hoy en día las Prácticas 

Profesionales constituyen una cuestión transcendental tanto para la institución como también para el 

Ministerio de Educación a nivel provincial y nacional, dado que son el eje de trabajo para vincular el tránsito 

del nivel superior no universitario con la inserción en el campo laboral. Por ello, la intención con este trabajo es 

conocer las expectativas y valoraciones que le otorgan los alumnos a las prácticas profesionales, 

constituyendo éstas una aproximación progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta la formación 

técnico profesional, con el fin de que consoliden, integren y amplíen las capacidades propias del perfil 

profesional en el que se están formando.

El  espacio curricular Práctica Profesionalizante II de 3° año busca capacitar al alumno para cumplir la función 

de asistente técnico de empresas, es decir, integrar los saberes adquiridos en los demás espacios curriculares 

de la carrera con las habilidades necesarias para el campo ocupacional, esto es, lo intelectual con lo 

instrumental y los saberes teóricos con los saberes de la acción. La modalidad de trabajo en dicho espacio 

curricular implica la inserción del alumno en una organización (sea ésta de tipo empresarial, estatal o social), 

a fin de aplicar sus conocimientos teóricos en la realidad, conocer un ambiente de trabajo, adquirir conciencia 

de trabajo en equipo, entre otros. Ello implica su ejercicio para la aplicación, bajo la guía y control del Equipo 

Docente de las técnicas y herramientas propias de la ciencia de la Administración a:

Las distintas funciones dentro de una organización;
Sus sistemas de comunicación;
El manejo gerencial de sus recursos físicos, humanos y financieros;
La generación de información y su uso adecuado;
El desarrollo e implementación de las normas necesarias para regir las actividades de una 

organización de cualquier tipo, entre otros.

Preguntas de investigación
En este marco se plantean los siguientes interrogantes ¿Cuáles son los significados que los estudiantes 

atribuyen a la formación de la Práctica Profesional II de la Tecnicatura Superior en Administración de 

Empresas del IES N° 7 Populorum Progressio In.Te.La.? ¿Cuáles son las expectativas que tienen los estudiantes 

al ingresar al espacio curricular? ¿En que fundamentan sus expectativas los estudiantes? ¿Qué valoraciones 

realizan los estudiantes del cursado del espacio curricular Práctica Profesional II? Esto también permitirá 

profundizar el análisis y continuar con estos interrogantes ¿Cuáles son los logros, dificultades, debilidades 
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que se identifican en estas valoraciones? ¿Cómo capitaliza el estudiante la formación recibida en el espacio 

curricular en su formación como futuro técnico? ¿Qué saberes o aprendizajes identifican como relevantes en 

la formación recibida del espacio curricular?

Referencias teóricas
El interaccionismo simbólico estudia la interacción y los símbolos como elementos clave para comprender 

tanto la identidad individual como la organización social; busca explicar la interacción en el individuo y en los 

grupos, y esta explicación se construye desde una perspectiva histórica (Vasilachis, I. 1993). Considerando el  

conjunto compartido de símbolos que emergen para darle sentido a las interacciones de las personas, se 

entiende por valoración a la importancia que se le concede a algo, consideración desde una mirada subjetiva. 

Para Dewey (2008) “las valoraciones son pautas de comportamiento empíricamente observables, y pueden 

ser estudias como tales” (p.124). Respecto a la formación en las prácticas, Edelstein (2015) señala que el campo 

de la práctica otorga especificidad a los espacios curriculares que lo conforman como un trayecto formativo 

que posibilita en los alumnos una aproximación a su campo de intervención profesional y al conjunto de las 

tareas que le corresponderá asumir (p.3). Varios autores coinciden en que la formación en las prácticas 

constituyen una aproximación progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta la formación técnico 

profesional de los estudiantes de la educación superior. En este sentido, la formación en las prácticas permite 

un acercamiento a las formas de organización del trabajo, a las relaciones entre las personas que intervienen 

en él, a los procesos científico-tecnológicos, de gestión y socioculturales propios de las prácticas productivas y 

a las regulaciones particulares de cada actividad profesional. En esta tarea de preparar a los futuros docentes 

acorde a las funciones profesionales que deberá desempeñar, la formación de técnicos es desarrollada por 

instituciones específicas, por un personal especializado, y mediante un currículum que establece la secuencia 

y contenido instruccional del programa formativo. Así, las prácticas y residencias como asignaturas de las 

carreras de formación docente y/o técnica, aparecen generalmente en la última etapa de dicha formación, en 

donde los estudiantes se insertan por un tiempo prolongado en las escuelas u otras instituciones para 

iniciarse en los gajes del oficio. Es decir, son prácticas ideadas con motivos de formación, que responden a un 

dispositivo que incluye cierto grado de ficción y se realizan bajo la supervisión de profesores responsables 

(Menghini R. y Negrín M. 2018: 6).

Método
Para realizar el presente trabajo se ha optado por la Investigación cualitativa, la cual parte del paradigma 

Hermenéutico o Interpretativo que concibe al hombre como sujeto y actor. El trabajo se orientará hacia la 

visión de los elementos tácitos constituyentes de lo particular a lo universal (Método Inductivo). El primordial 

interés del Paradigma Interpretativo está encaminado a revelar el significado de las conductas del ser 

humano, sus interacciones y de la vida social, a partir de diferentes situaciones, creencias, motivaciones, 

intenciones, valores, subjetividades que los guían a proceder de una determinada manera. Este paradigma 

establece el acuerdo intersubjetivo a partir de la descripción y comprensión de lo individual, lo único, lo 

particular, lo singular de los fenómenos. Sus características más  relevantes son: 

La teoría constituye una re�lexión en y desde la praxis, siendo los significados e interpretaciones de los sujetos 

quienes conforman la realidad de los hechos observables. 
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 Busca comprender la realidad considerando que el conocimiento no es neutral. Es 

relativo a los significados de los sujetos en interacción mutua y tiene pleno sentido en la cultura 

y en las particularidades de la cotidianidad del fenómeno educativo.

 Permite describir el contexto de las situaciones que posibilitan la intersubjetividad en 

la captación de la realidad.

La recolección de datos se inició con la selección y lectura de los documentos existentes (observación 

documental) como por ejemplo el registro de datos personales de los alumnos, la planificación anual, el  

programa, las narrativas; asimismo se utilizará como instrumento complementario la entrevista, la que 

permitirá interactuar con la fuente de datos (estudiantes) quienes proporcionarán sus ideas, opiniones o 

impresiones. Para este trabajo la población estará comprendida por alumnos de 3° año “B” que están cursando 

el espacio curricular Práctica Profesional II de la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas del 

Instituto de Educación Superior N° 7 Populorum Progressio INTELA de San Salvador de Jujuy. La selección de 

los mismos está dada por homogeneidad, dadas las características de los estudiantes ya que todos son 

alumnos regulares del espacio curricular y cumplen los requisitos académicos y administrativos para el 

cursado; este estudio está situado en  el periodo lectivo 2018. Se optó también por la triangulación teórica, 

que implica el uso de múltiples perspectivas teóricas en relación con la misma situación o el mismo conjunto 

de objetos (Vasilachis, 1992).  También se trabajó con la triangulación de fuentes de datos ya que se propone la 

implementación de entrevistas y análisis de documentos como las narrativas.

El método de análisis de datos estará enmarcado en la propuesta de Taylor y Bogdan (1987) quien señala que:

Todas las organizaciones, culturas y grupos están constituidos por actores envueltos en un proceso 

constante de interpretación del mundo que los rodea. Aunque estas personas pueden actuar dentro del 

marco de una organización, cultura o grupo, son sus interpretaciones y definiciones de la situación lo 

que determina la acción, y no normas, valores, roles o metas. (p.25) 

Registrar la cotidianidad para obtener significados que testifiquen e informen acerca de las expectativas y 

valoraciones de los alumnos de la Práctica Profesional II.

Acorde al paradigma interpretativo, se plantea un Diseño Flexible basado en la creatividad, habilidades, 

sensibilidad y retroalimentación; la vigilancia epistemológica es constante con la ayuda del profesor tutor 

como también con la lectura de esta propuesta por terceros.

Resultados preliminares
A partir de la codificación abierta, se reorganizan los códigos encontrados, considerando una clasificación de 

acuerdo al momento del cursado de la Práctica Profesional II, es decir se plantea una reorganización de las 

categorías compuesto por las secuencias de acciones que dan sentido a la propuesta de investigación a 

medida que evolucionan en el tiempo; esto es la categorización axial, dado que enlazan las categorías en 

cuanto a sus propiedades y dimensiones:
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1. Visiones de los estudiantes sobre el espacio de práctica.

1.1. PPII como trabajo de campo.

1.2. PPII como  formación práctica.

1.3. PPII como formación interdisciplinar

1.3.1. Necesidad teórica.

 

3. Expectativas al inicio de la PPII.

3.1.

 

Optimismo.

 3.2. Capacidad 

 
3.3. Autoreconocimiento  de las capacidades.

3.4. Temores.

 
3.5. Significación PPII.

 

3.6. Beneficio.

 

3.7. Gratificación.

 

3.8.     Incertidumbre

 

3.9.

 

Reconocimiento de la necesidad de aprender a trabajar con bibliografía.

3.10. Mejorar técnicas de estudio.

 

3.11. Desempeño laboral.

 

DURANTE 

2. Actividades y Formas de trabajo en PPII.

 

2.1.

 

Búsqueda de empresas por parte de  los alumnos.

2.1.1.

 

Dificultades para esta tarea.

 

2.2. Tareas de la PPII.

 

2.2.1. Visitas.

 

2.2.2. Observaciones.

 

2.2.3. Encuestas.

 

2.2.4. Elaboración de informes parciales.

2.2.5. Formación de planificación empresaria.

2.2.6. Entrevistas

2.2.7.  Anotaciones

2.2.8.  Diagnóstico.

2.2.9.  Planificación

2.2.9.1.

 

De informes.

 

2.2.9.2.

 

De Tiempos.

 

2.2.9.3. Planificación  de tareas 

 

2.2.9.4. Planificación de recursos.

2.2.10. Definición de tareas.

2.2.11. Exposición del  tema  de práctica.

5. Experiencias del estudiante durante el proceso de práctica.

5.1. Sentirse perdido.

5.2. El problema de articular teoría-práctica.
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Categorización axial. Fuente: elaboración propia.

El análisis precedente reveló distinciones respecto de las expectativas y valoraciones, las cuales permiten 

describir desde la voz de los estudiantes conceptos que diferencian a cada una de ellas. El contenido de las 

narrativas y las expresiones de los alumnos conducen a  una multiplicidad de aspectos respecto de lo que ellos 

piensan del cursado de la Práctica Profesional II, donde tanto desde el Plan de Estudios como desde la 

propuesta del Equipo Docente se busca formar profesionales idóneos con cimientos sólidos en valores éticos 

y cristianos, dada la pertenencia a una institución católica dependiente del Obispado de Jujuy. Esta  

multiplicidad de aspectos origina cuestiones como las siguientes:

¿Cómo manifiesta el alumno el interés por el cursado de la Práctica Profesional II?

¿Los alumnos entienden el cursado de la Práctica Profesional II como un espacio para la autorre�lexión?

¿La Práctica Profesional II es una oportunidad para su futuro laboral?

DURANTE 

 

  

  

 

  

  

5.3.

 

El problema de aplicar conocimientos.

 

5.4.

 

La necesidad de utilizar estrategias.

 

5.5. La necesidad de aprovechar habilidades.

5.6. Interés

5.7. Pasión

5.8. Utilizar vocabulario apropiado.

6. Relaciones con pares.

6.1. Aprendizaje compartido

7. Relación  con  el equipo docente.

8. Vivencias

 

8.1. Ansiedad.

 

8.2. Entusiasmo

 

8.3.

 

Angustia

 

8.4. Confianza.

DESPUES

4. Valoraciones sobre la PPII.

4.1. Articulación con saberes de otras materias.

4.2. Reafirmación de la identidad profesional.

4.3. Importancia de involucrarse.

4.4. Experiencias.

4.4.1. Confirmatoria de la vocación.

4.4.2. Disuasoria de la vocación.

4.5. Motivación laboral.

4.6. Aprendizaje

4.7. Huella del cursado de PPII

4.8. Materia interesante.
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Se evidencia el especial interés y significación que los alumnos consideran por el cursado de la Práctica 

Profesional II, en el sentido de aprender herramientas que serán importantes en su futuro desempeño  

laboral, más aún en estudiantes que todavía no tienen experiencia. Por otro lado, ellos entienden el cursado 

como un espacio para la autore�lexión, para el crecimiento, para el aprendizaje constante, como una 

oportunidad empírica para su futuro. Se re�leja el interés por parte del alumno en el cursado de Práctica 

Profesional II pero fundamentalmente en la elección del tema abordar, dado que esto permite mayor o menor 

complejidad en el aprendizaje y en la integración de conceptos teóricos volcados a la práctica.

El espacio curricular Práctica Profesional II busca potenciar en los alumnos sus competencias entendidas 

como  capacidades, conocimientos, habilidades, pensamientos, actitudes y valores; y por otro lado se busca 

generar en el estudiante posibilidades para descubrir, despertar e incrementar la creatividad. Este trabajo 

permite además, re�lexionar sobre el constante ejercicio docente, dada la diversidad de temáticas abordadas 

por  los alumnos.
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bre 2020

 La vida universitaria puede estar llena de estresores a los que los estudiantes deben 

hacer frente para poder adaptarse a la vida académica. Las estrategias de afrontamiento son el 

conjunto de respuestas que un sujeto utiliza para resolver situaciones problemáticas y reducir 

tensiones que ellas generan. Diferentes estudio han relacionado las estrategias de 

afrontamiento dirigidas a la acción con una buena adaptación del individuo a la vida 

universitaria. Por este motivo, nuestro grupo de investigación, dentro del proyecto aprobado y 

subvencionado por la Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales (SeCTER) “Análisis 

de las variables implicadas en la permanencia/abandono y en el rendimiento académico de los 

estudiantes de los dos primeros años de las carreras de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

y Licenciatura en Educación para la Salud de las Sedes San Pedro de Jujuy y San Salvador de 

Jujuy de la Universidad Nacional de Jujuy”, se interesó por analizar la relación entre las estra-

tegias de afrontamiento presentadas por los estudiantes universitarios y su permanencia/ 

abandono en los estudios, así como con su rendimiento académico. Se trabajó con una 

metodología cuantitativa. Se seleccionaron 18 voluntarios inscriptos en la materia Biología del 

Aprendizaje de la carrera de Ciencias de la Educación de la Expansión Académica San Pedro de 

la UNJu en el año 2018, administrándoles el Inventario de Estrategias de Afrontamiento de 

Tobin, Holroyd y Reynolds y registrando, a lo largo de la cursada, datos de su rendimiento 

académico. No se encontró relación entre las estrategias de afrontamiento presentadas por los 

estudiantes y su permanencia/abandono en la materia. Si bien fueron pocas las relaciones 

significativas encontradas, se encontraron algunas tendencias bastante pronunciadas a que 

las estrategias dirigidas a la acción centradas en la emoción y estrategias no dirigidas a la 

acción centradas en el problema se relacionasen con el rendimiento de los estudiantes.  

IES7 Populorum Progressio In.Te.La. ISSN 2451-8077
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Introducción

 La presente investigación, que consiste en un avance de un proyecto más amplio aprobado y 

subvencionado por SeCTER y denominado “Análisis de las variables implicadas en la permanencia/abandono 

y en el rendimiento académico de los estudiantes de los dos primeros años de las carreras de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación y Licenciatura en Educación para la Salud de las Sedes San Pedro de Jujuy y San 

Salvador de Jujuy de la Universidad Nacional de Jujuy”, tiene como principal objetivo conocer la relación entre 

las estrategias de afrontamiento al estrés que presentan los estudiantes de la materia Biología del 

Aprendizaje, de la carrera de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Expansión 

Académica San Pedro de la UNJu, y su permanencia/abandono en dicha materias, así como con el 

rendimiento académico de los estudiantes en la misma.

La adaptación a la vida universitaria supone, en muchos casos, el enfrentamiento con una serie de demandas 

de tipo sociales y académicas que conducen al estudiante a experimentar sentimientos negativos (estrés) 

cuando su rendimiento no se ajusta al modo en que la sociedad y la universidad espera de ellos (Velásquez, 

Montgomery, Montero, Pomalaya, Dioses, Velásquez, Araki, Reynoso, 2008).

Las estrategias de afrontamiento son disposiciones generales que llevan al individuo a pensar y actuar de 

forma más o menos estable ante las diferentes situaciones (Sandín, Chorot, Santed y Jiménez, 1995, citado en 

Ballester Brage, March Cerdá, Orte Socias, 2006). Lazarus y Folkman (1986) definen el afrontamiento como las 

exigencias internas y/o externas creadas para dominar, reducir o tolerar las exigencias del medio. 

Según algunos autores (Aragón Borja, Contreras Gutiérrez, Tron Álvarez, 2011; Bean y Eaton, 2002; Murphy y 

Archer, 1996; Bean, 1990) la integración social y académica del alumno dependerá de las conductas de 

afrontamiento que éste presente ante este contexto; encontrándose varios trabajos que señalan que, 

aquellos sujetos que posean estrategias de afrontamiento adaptativas, tendrán más probabilidades de 

permanecer en la universidad y de obtener mejores resultados (Fernández Jiménez y Polo Sánchez, 2011; 

Ballester Brage y cols, 2006; Cabrera, Bethencourt, González Afonso, Álvarez Pérez, 2006; Cornejo y Lucero, 

2005; Castro Solano y Casullo, 2002). 
Otras investigaciones (Martos y Mula, Vera, Barrionuevo, 2018 a; Figueroa, Contini, Lacunza, Levín, Estévez 

Suedan, 2005; González Barrón, Montoya Castilla, Casullo, Bernabéu Verdú, 2002) han podido comprobar 

que los individuos con mayor bienestar psicológico tenderán a utilizar estrategias de afrontamiento dirigidas 

a la resolución de problemas (centradas en el problema), algo que, por otra parte, podría tener un gran valor 

adaptativo para todos los alumnos, pero especialmente para los ingresantes universitarios.

Ballester Brage, y cols., (2006) muestran que los estudios realizados ponen de manifiesto que la utilización de 

estrategias de afrontamiento activas, es decir, aquellas que están orientadas o dirigidas a solucionar con 

todas sus fuerzas el problema, están asociadas a un mayor bienestar. Por el contrario, las estrategias 

centradas en las emociones o el escape parecen estar asociados a un mayor malestar.

Se considera que, conocer las estrategias de afrontamiento con las que cuentan los estudiantes a la hora de 

afrontar las demandas que le supone la cursada de la materia Biología del Aprendizaje, así como la relación 
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de éstas con su permanencia/abandono y rendimiento en la misma, podría ser de utilidad a la hora de diseñar 

estrategias de enseñanza y aprendizaje tendientes a fomentar las estrategias más adaptativas, que le 

permitan un tránsito más exitoso por la materia.

Materia y método
El paradigma bajo el cual se realizó la investigación 

fue el positivista, usando para llevarla a cabo una 

metodología cuantitativa.

Para el estudio, que es un avance de la investigación 

general, se seleccionó a estudiantes que en el año 2018 

se hubieran inscripto en la materia Biología del 

Aprendizaje de la carrera de Profesorado y Licencia-

tura en Ciencias de la Educación de la Expansión 

Académica San Pedro de la UNJu. La muestra fue 

seleccionada de modo intencional entre aquellos 

estudiantes que dieron su consentimiento para ser 

incluidos en el presente estudio (n = 18).

A cada uno de ellos se le administró, al inicio de la 

cursada de la materia, el Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento de Tobin, Holroyd y Reynolds (1989) en 

su adaptación hecha por Cano García, Rodríguez 

Franco y García Martínez (2007). Este inventario 

consta de 40 ítems que se categorizan a su vez en 

escalas, presentando éstas una estructura jerárquica 

compuesta por ocho estrategias primarias, cuatro 

secundarias y dos terciarias. Las escalas primarias son: 

1) resolución de problemas (RP), 2) reestructuración 

cognitiva (RC), 3) apoyo social (AS), 4) expresión 

emocional (EE), 5) evitación de problemas (E), 6) 

pensamientos ansiosos (PA), 7) retirada social (RS) y 8) 

autocrítica (Au). Las escalas secundarias surgen de la 

agrupación de las primarias: 1) dirigida a la acción 

centrada en el problema (DAP: RP y RC), 2) dirigida a la 

acción centrada en la emoción (DAE: AS y EE), 3) no 

dirigida a la acción centrada en el problema (NDAP: E y 

PA), y 4) no dirigida a la acción centrada en la emoción 

(NDAE: Au y RS). Finalmente, las escalas secundarias 

se agrupan dando lugar a dos grandes categorías: 

dirigida a la acción (DA) y no dirigidas a la acción 

(NDA). Para cada estudiante se registró una 

puntuación en cada categoría arriba mencio-

nadas (14 puntuaciones por cada estudiante), que 

re�lejan la frecuencia de uso de cada una de las 

estrategias de afrontamiento analizadas. 

Para cada uno de los estudiante también se 

consideró si los mismos habían permanecido en 

la materia durante el cursado (asistió a clases, 

realizando los prácticos y los parciales estable-

cidos) o habían abandonado la misma (no ini-

ciaron nunca la cursada de la materia o asistieron 

solamente a unas pocas clases no realizando los 

prácticos ni los parciales); así como también, 

entre aquellos estudiantes que si habían cursado 

la materia, se realizó un registro de su rendi-

miento en la misma. Las medidas de rendimiento 

consideradas fueron seleccionadas siguiendo los 

requisitos para la regularización y promoción de 

las materias explicitados en el Reglamento de 

Cursada de la Facultad de Humanidades y Cien-

cias Sociales de la UNJu, y las mismas fueron: 

condición alcanzada en la materia (libre, regular o 

promoción); porcentaje de asistencias a las clases 

prácticas (solo se consideraron las clases prácticas 

porque son las que revisten carácter de obliga-

toriedad según Reglamento de Cursado); porcen-

taje de prácticos aprobados; nota promedio en los 

prácticos; nota en el primer y segundo parcial o su 

recuperatorio (se consideró la nota más alta entre 

ambas instancias de evaluación).
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Análisis estadístico
Se decidió estudiar por separado a mujeres y a varones debido a que, en otros trabajos de nuestro propio 

grupo de investigación, se encontraron diferencias de género en la relación entre las estrategias de 

afrontamiento y la permanencia/abandono y el rendimiento de los estudiantes. 

Se usaron pruebas t de Student para muestras independientes para comparar las puntaciones en las 

diferentes escalas y subescalas de estrategias de afrontamiento (variables dependientes) entre quieres había 

abandonado la materia y quienes permanecieron en ella (variable independiente). 

Para el análisis de la relación entre la condición alcanzada por los estudiantes (variable indepensiente) y la 

puntuación que estos presentaban en cada una de las escalas y subescalas de estrategias de afrontamiento 

(variables dependientes), se usaron pruebas t de Student para muestras independientes (si solo existían dos 

condiciones) o ANOVAs Unifactoriales entre sujeto (si existían estudiantes en las tres condiciones posibles: 

libre, regular y promoción).

Para el estudio de la relación entre las estrategias de afrontamiento y las medidas de rendimiento (porcentaje 

de asistencias a prácticos, porcentaje de prácticos aprobados, nota promedio en los prácticos y nota en el 

primer y segundo parcial) se realizaron correlaciones entre las puntuaciones obtenidas en cada una de las 

escalas y subescalas de estrategias de afrontamiento y estas medidas de rendimiento.

Resultados 
Como se señaló con anterioridad, se trabajó con un total de 18 estudiantes, 14 de los cuales eran mujeres 

(78%) y los cuatro restantes varones (22%). 

Relación de las estrategias de afrontamiento con la permanencia/abandono en la materia.
Este análisis solamente se pudo realizar con las mujeres, ya que ninguno de los varones que participaron en el 

estudio abandonó la cursada de la materia. En el caso de las mujeres hay que señalar que solamente una de 

ellas abandonó la cursada.

Los resultados observados con las mujeres mostraron que no existía una relación entre la permanencia/ 

abandono de los estudiantes y sus puntuaciones en cada una de las escalas y subescalas de estrategias de 

afrontamiento (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Relación de las estrategias de afrontamiento con la permanencia/abandono de la 

materia y con la condición alcanzada por los estudiantes en la misma

Relación de las estrategias de afrontamiento con la condición alcanzada por el estudiante en la materia.
Hay que señalar que en el caso de las mujeres solamente una de ellas alcanzó la condición de promoción; 

mientras que en el caso de los varones ninguno de ellos quedó en condición de libre.

Si bien ninguno de los análisis resultó estadísticamente significativo (Ver Tabla 1), se observaron algunas 

tendencias que merece la pena señalarse. 

 PERMANENCIA/ABANDONO CONDICIÓN 

 MUJERES VARONES MUJERES VARONES 

DA 
t(12; 0.05) = -1.159;  

p = 0.269 
---- 

F(2,10; 0.05) = 2.547;  

p = 0.128 

t(2; 0.05) = 2.558;  

p = 0.125 

NDA 
t(12; 0.05) = 0.900;  

p = 0.386
---- 

F(2,10; 0.05) = 0.562;  

p = 0.587

t(2; 0.05) = -1.557;  

p = 0.260

 

DAP 
t(12; 0.05) = -0.642;  

p = 0.533 
---- 

F(2,10; 0.05) = 2.915;  

p = 0.101 

t(2; 0.05) = 1.313;  

p = 0.320 

DAE 
t(12; 0.05) = -1.307;  

p = 0.216 
---- 

F(2,10; 0.05) = 2.666;  

p = 0.118 

t(2; 0.05) = 2.165;  

p = 0.163 

NDAP 
t(12; 0.05) = 0.439;  

p = 0.654 
---- 

F(2,10; 0.05) = 0.714;  

p = 0.513 

t(2; 0.05) = -1.265;  

p = 0.333 

NDAE 
t(12; 0.05) = 1.009;  

p = 0.333
---- 

F(2,10; 0.05) = 0.134;  

p = 0.876

t(2; 0.05) = -1.048;  

p = 0.405

 

RP 
t(12; 0.05) = -0.960;  

p = 0.356 
---- 

F(2,10; 0.05) = 3.242;  

p = 0.082 

t(2; 0.05) = 1;  

p = 0.423 

RC 
t(12; 0.05) = -0.225;  

p = 0.826 
---- 

F(2,10; 0.05) = 1.727;  

p = 0.227 

t(2; 0.05) = 1.213;  

p = 0.349 

EE 
t(12; 0.05) = -0.845;  

p = 0.415 
---- 

F(2,10; 0.05) = 0.246;  

p = 0.787 

t(2; 0.05) = 1.414;  

p = 0.293 

AS 
t(12; 0.05) = -0.893;  

p = 0.389 
---- 

F(2,10; 0.05) = 2.837;  

p = 0.106 

t(2; 0.05) = 2.714;  

p = 0.113 

E 
t(12; 0.05) = 0.697;  

p = 0.499 
---- 

F(2,10; 0.05) = 0.703;  

p = 0.518 

t(2; 0.05) = 0.263;  

p = 0.817 

PA 
t(12; 0.05) = 0.156;  

p = 0.879 
---- 

F(2,10; 0.05) = 1.111;  

p = 0.367 

t(2; 0.05) = -1.061;  

p = 0.400 

Au 
t(12; 0.05) = 0.924;  

p = 0.373 
---- 

F(2,10; 0.05) = 0.057;  

p = 0.945 

t(2; 0.05) = -1.116;  

p = 0.380 

RS 
t(12; 0.05) = 0.855;  

p = 0.409 
---- 

F(2,10; 0.05) = 0.181;  

p = 0.837 

t(2; 0.05) = -0.493;  

p = 0.671 
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Así, en el caso de las mujeres, se observó que aquella que promocionó tendía a presentar menor puntuación 

en las estrategias DA (8.8) que las que regularizaron (121.8) o quedaron libres (131.5). Concretamente, la mujer 

que promocionó tendía a tener menos puntuación en las estrategias DAP (3.8) que las de condición regular 

(6.51.2) o libre (6.30.9). Y más concretamente, presentaba una tendencia a puntuar menos en las estrategias 

de RP (1.6) que las regulares (3.10.6) o las libres (3.10.5). También se observó entre las mujeres una tendencia a 

que a mejor condición menos puntuaciones en las estrategias DAE (Libres: 6.70.7; Regulares: 5.51.1; 

Promoción: 5). Y más concretamente se observó una tendencia a que las mujeres que quedaron libres 

presentaran más puntuación en las estrategias de AS (3.80.4) que las que regularizaron (2.90.9) o que la que 

promocionó (2.8).

En el caso de los varones también se observó una tendencia no significativa a que los que promocionaron 

presentaran menores puntuaciones en las estrategias DA (10.82.3) que los que quedaron en condición de 

regulares (14.90.1). Concretamente se observó que los varones que promocionaron tendían a presentar 

menores puntuaciones en las estrategias DAE (4.51.8) que los que regularizaron (7.60.8). Y más 

concretamente menos puntuación en las estrategias AS (1.91) que los que regularizaron (3.80). 

Relación de las estrategias de afrontamiento con el porcentaje de asistencias a prácticos.
Como se puede apreciar en la Tabla 2, aparecieron algunas correlaciones significativas o tendientes a la 

significación entre las puntuaciones obtenidas en las estrategias de afrontamiento y el porcentaje de 

asistencias a los prácticos, en ambos sexos.

En el caso de las mujeres se observó que una correlación significativa que señaló que a más puntuaciones en 

las estrategias DAE, menos porcentaje de asistencias. También se observó una tendencia a que a mayor 

puntuación en las estrategias de AS, menos asistencia a los prácticos. 

Tabla 2. Correlaciones entre las estrategias de afrontamiento y: los porcentajes de 

asistencias a prácticos; porcentajes de prácticos aprobados.

ies7.juj.infd.edu.ar

 ASISTENCIA A PRÁCTICOS  PRÁCTICOS APROBADOS 

 MUJERES VARONES MUJERES VARONES 

DA 
G(13) = -0.369;  

p = 0.214 

G(4) = -0.733;  

p = 0.267 

G(13) = -0.015;  

p = 0.960 

G(4) = -0.481;  

p = 0.519 

NDA 
G(13) = -0.062;  

p = 0.842

G(4) = 0.347;  

p = 0.653

G(13) = 0.372;  

p = 0.211

G(4) = -0.022;  

p = 0.978

  

DAP 
G(13) = -0.065;  

p = 0.832 

G(4) = -0.233;  

p = 0.767 

G(13) = -0.260;  

p = 0.391 

G(4) = 0.157;  

p = 0.843 

DAE 
G(13) = -0.568;  

p = 0.043 

G(4) = -0.835;  

p = 0.165 

G(13) = 0.257;  

p = 0.396 

G(4) = -0.670;  

p = 0.330 

NDAP 
G(13) = 0.138;  

p = 0.650 

G(4) = 0.937;  

p = 0.063 

G(13) = 0.471;  

p = 0.104 

G(4) = 0.962;  

p = 0.038 

NDAE 
G(13) = -0.243;  

p = 0.423 

G(4) = 0.131;  

p = 0.869 

G(13) = 0.130;  

p = 0.672 

G(4) = -0.252;  

p = 0.748 
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RP 
G(13) = -0.274;  

p = 0.364 

G(4) = -0.240;  

p = 0.760 

G(13) = -0.156;  

p = 0.610 

G(4) = 0.067;  

p = 0.933 

RC 
G(13) = 0.151;  

p = 0.622 

G(4) = -0.175;  

p = 0.825 

G(13) = -0.320;  

p = 0.287 

G(4) = 0.225;  

p = 0.775 

EE 
G(13) = -0.320;  

p = 0.286 

G(4) =- 0.864;  

p = 0.136 

G(13) = 0.174;  

p = 0.569 

G(4) = -0.816;  

p = 0.184 

AS 
G(13) = -0.437;  

p = 0.135 

G(4) = -0.758;  

p = 0.242 

G(13) = 0.167;  

p = 0.585 

G(4) = -0.512;  

p = 0.488 

E 
G(13) = 0.088;  

p = 0.776 

G(4) = 0.312;  

p = 0.688 

G(13) = 0.414;  

p = 0.160 

G(4) = 0.632;  

p = 0.368 

PA 
G(13) = 0.161;  

p = 0.600 

G(4) = 0.220;  

p = 0.780 

G(13) = 0.436;  

p = 0.137 

G(4) = -0.115;  

p = 0.885 

Au 
G(13) = 0.014;  

p = 0.963 

G(4) = 0.479;  

p = 0.521 

G(13) = 0.138;  

p = 0.653 

G(4) = 0.278;  

p = 0.722 

RS 
G(13) = -0.361;  

p = 0.225 

G(4) = -0.201;  

p = 0.799 

G(13) = 0.098;  

p = 0.750 

G(4) = -0.570;  

p = 0.430 

Investigaciones, ensayos y experiencias. 
ISSN 2451-8077

129

Por su parte, en el caso de los varones, se observaron 

tendencias que a mayor puntuación en estrategias 

DAE, y más concretamente en EE, menos asistencias a 

los prácticos. Así como también se observó una 

tendencia a que a mayor puntuación en estrategias 

NDAP, más asistencias a los prácticos.

Relación de las estrategias de afrontamiento con el 

porcentaje de prácticos aprobados.
Como se puede apreciar en la Tabla 2, en el caso de las 

mujeres, se observó una tendencia a que a mayores 

puntuaciones de estas en estrategias NDAP, concreta-

mente de E y PA, mayor porcentaje de prácticos 

aprobados.

En el caso de los varones se observó una correlación 

significativa que también señalaba que a mayores 

puntuaciones en las estrategias NDAP mayor era el 

porcentaje de prácticos aprobados. Observándose 

también una tendencia, no significativa, a que a mayor 

puntuación en las estrategias EE el porcentaje de 

prácticos aprobados fuera menor.

Relación de las estrategias de afronta-miento 

con el promedio obtenido en los prácticos.
En el caso de las mujeres únicamente se observó 

una tendencia no significativa a que a mayores 

puntuaciones en estrategias de EE menor nota 

promedio en los prácticos. Mientras que en el los 

varones se observó una tendencia que a mayores 

puntuaciones en las estrategias DAE, concreta-

mente EE y AS, menos nota en los prácticos; así 

como también se observó una tendencia a que a 

más puntuación en estrategias NDAP, mayor era 

la nota promedio de los prácticos (Ver Tabla 3).

Relación de las estrategias de afrontamiento 

con la nota obtenida en los parciales.
Como se puede apreciar en la Tabla 4, en el caso de 

las mujeres se observó una tendencia, no signifi-

cativa, a que aquellas con más puntuaciones en 

estrategias NDAP, concreta-mente PA, también 

presentaran notas más elevadas en el primer 

parcial. Mientras que en el caso de los varones 
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NOTA EN PRÁCTICOS

(Correlaciones)

MUJERES VARONES

DA
G(13) = -0.164; 

p = 0.592

G(4) = -0.779; 

p = 0.221

NDA
G(13) = 0.004; 

p = 0.990

G(4) = 0.435; 

p = 0.565

  

DAP

 

G(13)

 

= -0.038; 

 

p = 0.903

 

G(4) = -0.328; 

p = 0.672

DAE

 

G(13)

 

= -0.244; 

 

p = 0.422

 

G(4) = -0.855; 

p = 0.145

NDA

P

 

G(13)

 

= -0.150; 

 

p = 0.624

 

G(4) = 0.905; 

p = 0.095

NDA

E

 

G(13)

 

= 0.160; 

 

p = 0.602

 

G(4) = 0.227; 

p = 0.773

  

RP

 

G(13)

 

= 0.071; 

 

p = 0.817

 

G(4) = -0.313; 

p = 0.687

RC

 

G(13)

 

= -0.139; 

 

p = 0.652

 

G(4) = -0.275; 

p = 0.725

EE

 

G(13)

 

= -0.513; 

 

p = 0.073

 

G(4) =- 0.853; 

p = 0.147

AS

 

G(13)

 

= 0.202; 

 

p = 0.508

 

G(4) = -0.802; 

p = 0.198

E

 

G(13)

 

= -0.298; 

 

p = 0.322

 
G(4) = 0.220; 

p = 0.780

PA

 
G(13)

 

= 0.013; 

 

p = 0.965

 
G(4) = 0.302; 

p = 0.698

Au

 
G(13)

 

= 0.174; 

 

p = 0.570

 G(4) = 0.519; 

p = 0.481

RS
 G(13)

 
= 0.117; 

 

p = 0.703  
G(4) = -0.099; 

p = 0.901

también se pudo ver una relación, pero esta vez 

significativa, entre las puntuaciones en las 

estrategias NDAP y las notas del primer parcial, a 

más puntuación en las estrategias mayor nota; 

también se observó entre los varones una tenden-

cia no significativa a que a mayor puntuación en 

las estrategias de EE menor nota en este primer 

parcial.

Al considerarse las notas del segundo parcial se 

observó una tendencia no significativa a que, en el 

caso de las mujeres, aquellas que más puntuaran 

en estrategias DAE, concretamente en las de EE, 

obtuvieran notas más bajas. En el caso de los 

varones se observó una tendencia, no significa-

tiva, a que a mayor puntuación en las estrategias 

DA, más concretamente DAE y dentro de estas AS, 

menor fue la nota del segundo parcial.

Tabla 3. Correlaciones entre 

las Estrategias de 

Afrontamiento y: la Nota 

Promedio en Prácticos.
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NOTA PRIMER PARCIAL  

(Correlaciones) 

NOTA SEGUNDO PARCIAL

(Correlaciones)  

 MUJERES VARONES  MUJERES VARONES

DA 
G(13) = -0.095;  

p = 0.794 

G(4) = -0.481;  

p = 0.519 

G(13) = -0.426;  

p = 0.219 

G(4)  = -0.917; 

p = 0.083

NDA 
G(13) = 0.394;  

p = 0.260 

G(4) = -0.022;  

p = 0.978 

G(13) = 0.061;  

p = 0.867 

G(4)  = 0.773; 

p = 0.227

     

DAP 
G(13) = -0.039;  

p = 0.914 

G(4) = 0.157;  

p = 0.843 

G(13) = -0.196;  

p = 0.587 

G(4)  = -0.705; 

p = 0.295

DAE 
G(13) = -0.139;  

p = 0.720 

G(4) = -0.670;  

p = 0.330 

G(13) = -0.561;  

p = 0.092 

G(4)  = -0.880; 

p = 0.120

NDA

P 

G(13) = 0.516;  

p = 0.126 

G(13) = 0.962;  

p = 0.038 

G(13) = 0.015;  

p = 0.967 

G(4)  = 0.686; 

p = 0.314

NDA

E 

G(13) = 0.118;  

p = 0.746 

G(4) = -0.252;  

p = 0.748 

G(13) = 0.090;  

p = 0.804 

G(4)  = 0.624; 

p = 0.376

     

RP 
G(13) = -0.063;  

p = 0.862 

G(4) = 0.067;  

p = 0.933 

G(13) = -0.090;  

p = 0.416 

G(4)  = -0.636; 

p = 0.364

RC 
G(13) = -0.011;  

p = 0.976 

G(4) = 0.225;  

p = 0.775 

G(13) = -0.081;  

p = 0.823 

G(4)  = -0.631; 

p = 0.369

EE 
G(13) = -0.196;  

p = 0.588 

G(4) = -0.816;  

p = 0.184 

G(13) = -0.522;  

p = 0.122 

G(4)  = -0.751; 

p = 0.249

AS 
G(13) = 0.033;  

p = 0.928 

G(4) = -0.512;  

p = 0.488 

G(13) = -0.231;  

p = 0.521 

G(4)  = -0.926; 

p = 0.074

E 
G(13) = 0.309;  

p = 0.385 

G(4) = 0.632;  
p = 0.368 

G(13) = -0.146;  
p = 0.688 

G(4)  = -0.216; 

p = 0.782

PA 
G(13) = 0.599;  

p = 0.067 

G(4) = -0.115;  
p = 0.885 

G(13) = 0.148;  
p = 0.684 

G(4)  = 0.650; 

p = 0.350

Au 
G(13) = 0.255;  

p = 0.513 

G(4) = 0.278;  
p = 0.722 

G(13) = 0.310;  
p = 0.384 

G(4)  = 0.690; 

p = 0.310

RS
G(13) = 0.012; 

p = 0.973

G(4) = -0.570; 

p = 0.430

G(4) = -0.375; 

p = 0.836

G(4) = 0.313; 

p = 0.687

Tabla 4. Correlaciones entre las Estrategias de Afrontamiento y: 

las Notas del primer y segundo Parcial.
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Discusión
Los resultados encontrados en nuestra investigación son difíciles de interpretar bajo nuestra hipótesis de 

partida.

El presente estudio mostró la no existencia de relación entre las estrategias de afrontamiento presentadas 

por los estudiantes y la permanencia o abandono de los mismos en la materia Biología del Aprendizaje de la 

carrera de Ciencias de la Educación de la Expansión Académica San Pedro. Si bien estos resultados no 

coinciden con otros estudios, donde se halló que los estudiantes con estrategias dirigidas a la acción 

presentaban mayor predisposición a adaptarse al ámbito universitario (Fernández Jiménez y Polo Sánchez, 

2011; Ballester Brage y cols, 2006; Cabrera y cols., 2006; Cornejo y Lucero, 2005; Castro Solano y Casullo, 2002), 

si son coincidentes con los hallazgos de nuestro propio grupo de investigación, donde trabajando con 

estudiantes universitarios no se encontró relación entre dichas variables (Martos y Mula, Vera, Vazquez, 2019; 

Martos y Mula, Barrionuevo, Di Filippo Ordónez, 2018 b; Guari, 2017; Martos y Mula, 2016). Es posible pensar 

que en esta población otras variables entren en juego a la hora de explicar los motivos de abandono o 

permanencia del estudiantado.  

En lo referente a la relación entre las estrategias de afrontamiento y la condición alcanzada por los 

estudiantes en la materia, los resultados re�lejaron que, muy contrariamente a lo esperado, entre las mujeres 

se observó que aquella que promocionó mostró una tendencia a presentar menos puntuación en las 

estrategias DA (concretamente DAP del tipo RP) que las que regularizaron o quedaron libres. También se 

observó una tendencia, tanto en mujeres como en varones, a que a mejor condición menor puntuación en 

estrategias DAE (concretamente en aquellas dirigidas a la búsqueda de AS). Si bien estos resultados han de 

ser interpretados con mucha cautela, debido a que solo una de las mujeres alcanzó la condición de promoción 

y, en el caso de los varones, además de su escaso número, ninguno quedó en condición de libre, los datos 

podrían hacernos pensar que las estrategias de afrontamiento DAE, del tipo búsqueda de AS, no tienen una 

cualidad adaptativa para los estudiantes. Es posible que el apoyo social que los estudiantes están recibiendo 

pueda estar ejerciendo una in�luencia negativa sobre el estudiantado, ya sea porque recurren a grupos de 

pares o familiares donde los estudios universitarios no son prioritarios o comprendidos, o bien porque no le 

están dando el soporte óptimo para afrontar las vicisitudes que los estudiantes pudieran haber encontrado 

en el ámbito académico. 

Otros hallazgos sobre la relación entre el rendimiento y las estrategias de afrontamiento de los estudiantes 

también pueden ser interpretadas en base a las hipótesis anteriores ya que: entre las mujeres, se observó que 

a mayor puntuación en las estrategias DAE (AS) menor número de asistencias a prácticos; y en varones se 

observó que una mayor puntuación en este tipo de estrategias conducía a una menor nota en los prácticos y 

en el segundo parcial. 

Es llamativa también la relación encontrada entre las puntuaciones en las estrategias relacionadas con la EE y 

el rendimiento. Entre las mujeres, a más puntuaciones en estas estrategias se observó una tendencia a 

presentar menos nota en los prácticos y en el segundo parcial; mientras que en los varones, aunque estas 

estrategias los llevaban a tender a asistir más a clase, también tendían a presentar menor porcentaje de 

ies7.juj.infd.edu.ar
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prácticos aprobados y a una menor nota en el primer parcial de la materia. Una hipótesis que surge al respecto 

es que, aunque los estudiantes dejan a�lorar sus emociones, estas no son expresadas de manera asertiva, por 

lo que pueden no estar siéndoles útiles para su adaptación al ámbito educativo, sino todo lo contrario.

Fue también muy curioso encontrar como las mayores puntuaciones en estrategias NDAP estaban 

relacionadas con un mejor rendimiento académico. Se observó cómo mayores puntuaciones en este tipo de 

estrategias, especialmente las relacionadas con PA, los hacían presentar un mayor porcentaje de prácticos 

aprobados y una mayor nota en el primer parcial (en las mujeres era solo una tendencia); en el caso de los 

varones también presentaban una tendencia a mostrar una mayor nota en los prácticos. Una hipótesis que 

surge para interpretar estos resultados es que los pensamientos ansiosos de estos estudiantes podría estar 

llevándolos a presentar una mayor ansiedad anticipatoria ante las instancias de evaluación, haciendo que se 

preparen mejor para afrontar las mismas.

 Los resultados encontrados en esta investigación, especialmente los relacionados con 

el rendimiento, muestran una relación entre estas variables y las puntuaciones en estrategias 

de afrontamiento diferente a la encontrada en estudios de otros grupos de investigación 

(Fernández Jiménez y Polo Sánchez, 2011; Ballester Brage y cols, 2006; Cabrera y cols., 2006; 

Cornejo y Lucero, 2005; Castro Solano y Casullo, 2002) o incluso en trabajos de nuestro propio 

grupo (Martos y Mula y cols., 2019; Martos y Mula y cols., 2018 b).

No obstante, estos resultados no nos desalientan, teniendo en cuenta que el efecto de las 

estrategias de afrontamiento puede verse modulado por otras variables emocionales, que en 

este estudio no han sido tenidas en cuenta, como los niveles de ansiedad o depresión de los 

estudiantes (Martos y Mula y cols., 2018 b) o sus niveles de bienestar psicológico (Martos y Mula 

y cols., 2018 a; Ballester Brage y cols., 2006; Figueroa y cols., 2005; González Barrón y cols., 

2002). 

Además, como señalan varios autores, no existen estrategias adecuadas o inadecuadas, sino 

que la capacidad de las misma para permitirnos enfrentar situaciones estresantes, como 

pueden ser las académicas, dependerá de factores como la situación a la que se enfrentan los 

individuos, la amenaza que supone, el tipo de persona que son y los resultados de sus intentos 

de afrontamiento previos; teniendo estas que ser �lexibles y adaptarse a las necesidades de la 

situación (González Barrón y cols., 2002; Lazarus y Lazarus, 2000).

Para analizar si las hipótesis que hemos ido presentando en este trabajo son acertadas, así 

como para aseverar si las estrategias de afrontamiento que se mostraron más operativas son, 

realmente, las más adecuadas para este contexto sociocultural, deberemos realizar otras 

investigaciones entre este alumnado y conseguir una muestra más representativa del mismo.

Conclusiones
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 Numerosos estudios relacionan los estados emocionales de los estudiantes 

universitarios con su adaptación a los estudios superiores. Algunos de ellos han logrado 

demostrar una gran relación entre el abandono de los estudios universitarios y los niveles de 

depresión que estudiantes presentaban; así como también una relación entre dicho niveles de 

depresión y el rendimiento que los individuos presentaban en sus estudios. Por este motivo, 

nuestro grupo de investigación, dentro del proyecto aprobado y subvencionado por SeCTER 

“Análisis de las variables implicadas en la permanencia/abandono y en el rendimiento 

académico de los estudiantes de los dos primeros años de las carreras de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación y Licenciatura en Educación para la Salud de las Sedes San Pedro de 

Jujuy y San Salvador de Jujuy de la Universidad Nacional de Jujuy”, se interesó por analizar la 

relación entre los niveles de depresión que presentaban los estudiantes universitarios y su 

permanencia/abandono en los estudios, así como con su rendimiento académico. Se trabajó 

con una metodología cuantitativa. Se seleccionaron 15 voluntarios inscriptos en la materia 

Biología del Aprendizaje de la carrera de Ciencias de la Educación de la Expansión Académica 

San Pedro de la UNJu en el año 2018, administrándoles el Inventario de Depresión de Beck y 

registrando, a lo largo de la cursada, datos de su rendimiento tales como: abandono, condición, 

asistencias, prácticos y notas de los parciales. Los resultados mostraron que no había una 

relación entre los niveles de depresión y la permanencia/abandono de los estudiantes. Se 

encontraron diferencias de género en la relación de los niveles de depresión con el 

rendimiento, mientras que en las mujeres se encontró a que los mayores niveles de depresión 

tendían a reducir la asistencia, los prácticos aprobados y las notas del segundo parcial; en los 

varones la tendencia era a la inversa.  
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Introducción

 Las diferentes facetas del ingreso a la universidad presenta ante los estudiantes variados y significativos 

desafíos, que demandan cambios relacionados con su desarrollo personal y académica. Estos cambios, según 

como los hayan vivido los estudiantes, ya sea de forma positiva o negativa, pueden impactar en su rendimiento 

académico.

Entre los diferentes factores vinculados con la permanencia/abandono y el rendimiento académico 

encontramos aquellos vinculados al plano emocional (Domingo, 2014; Aragón Borja y cols., 2011).

Autores como Arco Tirado y cols. (2005) consideran que todas esas modificaciones, ya sean positivas o negativas 

pueden traer consigo estrés y vulnerabilidad tanto física como psíquica, convirtiéndose éste en un factor 

desencadenante de problemas de ansiedad o depresión por parte de los estudiantes. A su vez, puede producir 

dificultades en el rendimiento académico, o incluso el abandono en los estudios universitarios (Balanza 

Galindo y cols., 2008; Feldman y cols., 2008; Arco Tirado y cols, 2005). 

Numerosos trabajos han encontrado factores de riesgo emocional, entre ellos la depresión, dentro de la 

población universitaria (Caballero Domínguez y cols., 2015; Baader y cols., 2014; Antúnez y Vinet, 2013; Franco 

Mejía y cols., 2011; Micin y Bagladi, 2011; Rosas y cols., 2011; Gutiérrez Rodas y cols., 2010; López y cols., 2010; 

Martínez-Otero Pérez, 2010; Osornio Castillo y cols., 2009; Rodas Descalzi y cols., 2009; Agudelo Vélez y cols., 

2008; Balanza Galindo y cols., 2008; Cova y cols., 2007; Jo�fres Velázquez y cols., 2007; Palacio Sañudo y 

Martínez de Biava, 2007; Riveros y cols., 2007; Amézquita y cols., 2000; Marín Sánchez y cols., 2000). 

En trabajos anteriores de este equipo de investigación también se han encontrado problemas del estado de 

ánimo entre los estudiantes jujeños ingresantes a diferentes carreras de la Universidad Católica de Santiago del 

Estero-Departamento Académico San Salvador de Jujuy (Martos Mula y cols., 2007; Camacho y cols., 2005). 

Sumado a esto, el equipo, al trabajar con ingresantes a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la 

Universidad Nacional de Jujuy, localizó en ellos sintomatología depresiva. En este caso, los niveles de depresión 

presentados resultaron significativamente por encima del punto de corte establecido por la Escala de Ansiedad 

y Depresión de Goldberg. 

Asimismo surgieron en ese estudio que un 24% de los ingresantes con los que se trabajó (128 estudiantes) 

mostraban riesgo de padecer trastornos de tipo emocional serios, individuos con puntuaciones altas en 

ansiedad y depresión (Guari y cols., 2015).

Teniendo en cuenta estos datos, que re�lejan la prevalencia de trastornos emocionales entre la población 

universitaria, como la depresión, son varios los autores que se han lanzado a analizar la relación entre la 

presencia de síntomas depresivos en los estudiantes y su desempeño académico (rendimiento académico y 

deserción).
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Las investigaciones consultadas muestran relación entre la depresión y una mayor tendencia al abandono de 

los estudios universitarios (Antunez y Vinet, 2013; Micin y Bagladi, 2011; Rosas y cols., 2011; Martínez-Otero 

Pérez, 2010; Cova y cols., 2007; Rosete Mohedano, 2003 citado en Riveros y cols., 2007); así como el hecho de 

que el tratamiento de los trastornos afectivos vinculados a la depresión reducen el riesgo de abandono (Arco 

Tirado y cols., 2005).

Con relación a la presencia de sintomatología depresiva y rendimiento académicos, algunos autores 

muestran que los estudiantes con sintomatología depresiva tienen bajo rendimiento académico (Caballero 

Domínguez y cols., 2015; Antunez y Vinet, 2013; Serrano Barquin y cols., 2013; Rodríguez de Alba y Suárez 

Colorado, 2012; Franco Mejía y cols., 2011; Micin y Bagladi, 2011; Rosas y cols., 2011; Gutiérrez Rodas y cols., 

2010; Martínez-Otero Pérez, 2010; Cova y cols., 2007; Arco Tirado y cols., 2005). 

También hay estudios en los que no se pudo observar una correlación entre las puntuaciones obtenidas en el 

test de depresión y el rendimiento académico de los alumnos (Guari y cols., 2015; Osornio Castillo y cols., 

2009; Palacio Sañudo y Martínez de Biava, 2007; Martos Mula y cols., 2007; Camacho y cols., 2005).

Por todo lo hasta aquí mencionado, el equipo de investigación, dentro de una proyecto más amplio aprobado 

y subvencionado por SeCTER y denominado  “Análisis de las variables implicadas en la permanencia/ 

abandono y en el rendimiento académico de los estudiantes de los dos primeros años de las carreras de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación y Licenciatura en Educación para la Salud de las Sedes San Pedro de 

Jujuy y San Salvador de Jujuy de la Universidad Nacional de Jujuy”, se interesó por analizar la relación entre los 

niveles de depresión que presentaban los estudiantes universitarios y su permanencia/abandono en los 

estudios, así como con su rendimiento académico. 

Material y método
Por la  naturaleza del objeto de estudio, se optó por 

trabajar dentro de un paradigma positivista, usando 

una metodología cuantitativa.

Para el estudio se seleccionó, mediante un muestreo 

intencional, a estudiantes que en el año 2018 se 

hubieran inscripto en la materia Biología del Apren-

dizaje de la carrera de Profesorado y Licenciatura en 

Ciencias de la Educación de la Expansión Académica 

San Pedro de la UNJu. Fueron 18 los estudiantes que 

dieron su consentimiento para ser incluidos en el 

presente estudio, pero solamente 15 de ellos respon-

dieron completamente al Inventario de Depresión de 

Beck; por lo que fueron estos 15 estudiantes con los 

que se trabajó en el presente estudio.

A cada uno de ellos se le administró, al inicio de la 

cursada de la materia, el Inventario de Depresión 

de Beck (Beck y cols., 1996), que consiste en una 

prueba orientada a discriminar rápidamente los 

posibles casos de depresión. Para este autor, la 

depresión es considerada como la presencia de 

desinterés, desaliento y una abrumadora deses-

peranza vital.

Para cada uno de estos estudiantes también se 

registraron, a lo largo de la cursada, datos sobre su 

rendimiento; obteniendo de esta manera las 

siguientes variables: abandono/permanencia en 

el cursado de la materia; condición alcanzada en 

la materia entre aquellos que cursaron (libre, 

regular o promoción); porcentaje de asistencias a 

las clases prácticas; porcentaje de prácticos apro-
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bados; nota promedio en los prácticos; nota en el 

primer y segundo parcial o su recuperatorio (se 

consideró la nota más alta entre ambas instancias 

de evaluación).

Análisis estadístico
Dado que otras investigaciones de este mismo 

equipo re�lejaron diferencias entre los  géneros a la 

hora de identificar las relaciones entre los estados 

emocionales y la permanencia/aban-dono o con el 

rendimiento, se decidió realizar el análisis estadís-

tico diferenciando entre varones y mujeres.

Para analizar la relación entre el abandono/per-

manencia se usaron pruebas t de Student para 

muestras independientes, donde se compararon las 

puntaciones en depresión entre quieres había 

abandonado la materia y quienes permanecieron 

en ella.

Por otra parte, para el análisis de la relación entre la 

condición alcanzada por los estudiantes (consi-

derando solamente los que cursaron) y la puntua-

ción en depresión que estos presentaban, se usaron 

pruebas t de Student para muestras indepen-

dientes (si solo existían dos condiciones) o ANOVAs 

Unifactoriales entre sujeto (si existían estudiantes 

en las tres condiciones posibles: libre, regular y 

promoción).

Para el estudio de la relación entre la depresión y las 

medidas de rendimiento (porcentaje de asistencias 

a prácticos, porcentaje de prácticos aprobados, nota 

promedio en los prácticos y nota en el primer y 

segundo parcial) se realizaron dos tipos de análisis: 

1) correlación entre las puntuaciones obtenidas en 

el Inventario de Depresión de Beck y estas medidas 

de rendimiento; y 2) ANOVA Factoriales entre sujeto 

para comparar las puntuaciones en las medidas de 

rendimiento entre los estudiantes que no poseían 

sin-tomatología depresiva (sin depresión), y los que 

presentaban una sintomatología leve (Depresión 

Leve), moderada (Depresión Moderada) o severa 

(Depresión Severa).

Resultados 
Como se señaló anteriormente, se trabajó con un total de 15 estudiantes, 12 de los cuales eran mujeres (80%) y 

los tres restantes varones (20%).

Relación de los niveles de depresión con la permanencia/abandono de la materia.
Este análisis solamente se pudo realizar con las mujeres, ya que ninguno de los varones que participaron en el 

estudio abandono la cursada de la materia. En el caso de las mujeres hay que señalar que solamente una de 

ellas abandono la cursada.

Los resultados observados con las mujeres mostraron que no existía una relación entre la permanencia/ 

abandono de los estudiantes y sus niveles de depresión (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Relación de los 

niveles de Depresión con la 

permanencia/abandono de 

la materia y con la 

condición alcanzada por los 

estudiantes en la misma.
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DEPRESIÓN 

MUJERES VARONES 

Permanencia/Abandono 
t(10; 0.05) = 0.072; 

p
 

= 0.944
 

---- 

Condición
 

F(2,8; 0.05)
 

= 0.150; 
 

p
 

= 0.863
 

t(1; 0.05)
 

= -5.774;
 

p
 

= 0.109
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Relación de los niveles de depresión con la condición alcanzada por el estudiante en la materia.
Tal como ya se indicó, este análisis, y los que siguen, se realizaron únicamente considerando los estudiantes 

que no abandonaron la materia.

Hay que señalar que en el caso de las mujeres solamente una de ellas alcanzó la condición de promoción; 

mientras que en el caso de los varones ninguno de ellos quedó en condición de libre.

Como se puede apreciar en la Tabla 1, tanto en el caso de los varones como en el de las mujeres, no se encontró 

relación significativa entre la condición alcanzada por los estudiantes en la materia y sus puntuaciones en 

depresión. No obstante, se observó una tendencia a que, en el caso de los varones, aquellos que 

promocionaron (131.4) presentaran mayor puntuación en depresión que aquellos que alcanzaron la 

condición de regular (3), donde solo había un varón.

Relación de los niveles de depresión con el porcentaje de asistencias a prácticos.
Si bien no se encontraron correlaciones significativas entre los niveles de depresión y el porcentaje de 

asistencias a los prácticos, en ninguno de los dos géneros (ver Tabla 2), tanto en el caso de los varones, como en 

el de las mujeres, se observaron tendencias a que dichas variables estuvieran relacionadas, pero en sentido 

contrario. Es decir, en el caso de las mujeres se observó una tendencia no significativa dirigida a que, a mayores 

puntuaciones en depresión, menor fuera el porcentaje de asistencias a prácticos; mientras que en el caso de 

los varones, se observó que a mayores puntuaciones en depresión mayor era el porcentaje de asistencia de los 

estudiantes a los prácticos.

En el caso de las mujeres, cuando se comparó el porcentaje de asistencia a prácticos entre aquellas que no 

presentaban depresión, las que presentaban una depresión leve, moderada o severa, no se observó una 

relación significativa (o tendiente a la significación) (ver Tabla 2). No obstante, hay que señalar que aquellas 

que no presentaban depresión (957.1) presentaban mayor porcentaje de asistencias que aquellas que 

presentaban Depresión Leve (88.312.6) y que las que presentaban Depresión Moderada (78.315.7). 

En el caso de los varones, no se pudo realizar la comparación entre el porcentaje de asistencia a prácticos entre 

los que no presentaban depresión, los que presentaban una depresión leve, moderada o severa, ya que había 

un solo estudiantes en cada uno de los rangos (ver Tabla 2). 

No obstante, observando las puntuaciones de cada uno de estos individuos, se comprobó que el caso incluido 

dentro del grupo Sin Depresión (90) presentaba menos porcentaje de asistencias a prácticos, que aquellos 

que entraron dentro del grupo de Depresión Leve (100) o Moderada (100).
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Tabla 2. Correlaciones entre las puntuaciones en Depresión y: los porcentajes de 

Asistencias a Prácticos; porcentajes de Prácticos Aprobados; Nota Promedio en 

Prácticos; y Notas del primer y segundo Parcial.

Relación de los niveles de depresión con el porcentaje de prácticos aprobados.
En el caso de las mujeres, tampoco en esta ocasión se encontraron relaciones significativas entre los niveles de 

depresión y esta medida de rendimiento, (ver Tabla 2). En el caso de los varones no se pudo realizar este 

análisis ya que todos los varones incluidos en este estudio presentaron un 100% de trabajos prácticos 

aprobados.

Relación de los niveles de depresión con el promedio obtenido en los prácticos.
En las mujeres, se observó que aunque no se obtuvo una correlación significativa (o tendiente a la 

significación) entre las puntuaciones obtenidas en el Inventario de Depresión de Beck y la nota promedio 

obtenida en los prácticos (Ver Tabla 2), al comparar las notas entre aquellas que estaban incluidas en el grupo 

Sin Depresión (8.52.1), Depresión Leve (9.70.6) y Depresión Moderada (8.20.8) se observó una tendencia leve y 

no significativa a que las mujeres de este último grupo, presentaran menos notas que aquellas que 

pertenecían al grupo Sin Depresión o Depresión Leve, especialmente en comparación con éste último.

Sobre los varones, si se observó una tendencia a que la correlación entre las puntuaciones en depresión y el 

promedio obtenido en los prácticos fuera significativa (Ver Tabla 2), presentándose de nuevo la tendencia de 

que a mayor puntuación en depresión, mayor el promedio obtenido en los prácticos. Si bien en este caso no se 

pudo realizar el ANOVA para comparar las notas en función del rango de depresión de los estudiantes, al 

haber un solo estudiante en cada rango, las puntuaciones obtenidas re�lejaron que el promedio de notas del 

estudiante que pertenecía al rango Sin Depresión (8) presentara un promedio más bajo que los estudiantes 

que pertenecían al rango de Depresión Leve (9) o Moderada (9).
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DEPRESIÓN  

(Correlaciones)  

DEPRESIÓN  

(ANOVAs)  

 MUJERES  VARONES  MUJERES  VARONES

% de  

asistencias  

G(11)  = -0.494;  

p = 0.122  

G(3)  = 0.985;  

p = 0.109  

F(2,8; 0.05) = 1.227;  

p  = 0.343  
----  

% de prácticos 

aprobados  

G(11= -0.386;  
p = 0.266  

----  

F(2,8; 0.05) = 0.699  
p  = 0.525  

----  

Nota promedio 

en prácticos
 

G(11)  
= -0.121;

 
p = 0.722

 

G(3)  
= 0.985;

 
p = 0.109

 

F(2,8; 0.05) = 2.273
 

p
 

= 0.165
 

----
 

Nota parcial 1
 

G(9)
 
= 0.159;

 
p = 0.682

 

----
 

F(2,6; 0.05) = 0.597
 

p
 

= 0.605
 

----
 

Nota parcial 2
 

G(10)
 
= -0.507;

 
p = 0.163

 

G(3)
 

= 0.998;
 

p = 0.036*
 

F(2,6; 0.05) = 6.216
 

p
 

= 0.034*
 

----
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Relación de los niveles de depresión con la nota obtenida 

en los parciales
No se encontraron relaciones significativas entre los 

niveles de depresión y la nota obtenida por las 

mujeres en el primer parcial (ver Tabla 2). En el caso 

de los varones no se pudo realizar este análisis ya 

que todos los varones incluidos en este estudio 

presentaron un una nota similar en el primer parcial 

(7.25).

No obstante, al considerar las notas obtenidas en el 

segundo parcial, si se observó relación entre esta 

variable y los niveles de depresión presentados por 

los estudiantes. Como se observa en la Tabla 2, en el 

caso de las mujeres se observó una ligera tendencia, 

no significativa, a que a mayor nivel de depresión 

menor fuera la nota obtenida en este parcial. 

Tendencia que se corroboró en el ANOVA, que 

re�lejó que existía una diferencia significativa entre 

las notas obtenidas por las mujeres pertenecientes 

a distintos rango según su nivel de depresión (Ver 

Tabla 2). Concretamente se observó que las mujeres 

del grupo de Depresión Moderaba (4.41.4) presen-

taban menos nota en el segundo parcial que las 

mujeres que pertenecían al grupo de Depresión 

Leve (8.30.4), aunque no diferían significativamente 

con las mujeres que formaban parte del grupo Sin 

Depresión (6.31.8) (Ver Gráfica Nº 1)

En el caso de los varones, se observó una corre-lación 

significativa y positiva entre las notas del segundo 

parcial y la puntuación obtenida en el Inventario de 

Depresión de Beck (Ver Tabla 2). Es decir, que a 

mayor puntuación en depresión, mayor nota en el 

segundo parcial. Si bien no se pudo realizar el 

ANOVA para comparar las notas obtenidas por 

aquellos varones Sin Depresión, Depresión Leve o 

Moderada, al haber un solo individuo en cada uno 

de los grupos, las puntua-ciones obtenidas por estos 

(se pueden observar en la Gráfica Nº 1), corroboran 

esta tendencia de que a mayor nivel de depresión 

mayores notas en el segundo parcial.

Discusión
Con respecto a la relación que plantea este estudio entre: los niveles depresión de los estudiantes de la 

materia Biología del Aprendizaje de la Expansión Académica San Pedro-UNJu, su permanencia/abandono y 

rendimiento académico, podemos decir que aunque los resultados obtenidos no muestran relaciones 

significativas entre las variables analizadas, si se observan algunas tendencias que considerar. Los resultados 

observados con las mujeres mostraron que no existía una relación entre la permanencia/abandono de los 

estudiantes y sus niveles de depresión. La mayoría de las investigaciones consultadas, muestran la relación 

entre depresión y una mayor tendencia al abandono de los estudios universitarios y bajo rendimiento 

(Antunez y Vinet, 2013; Micin y Bagladi, 2011; Rosas y cols., 2011; Martínez-Otero Pérez, 2010; Cova y cols., 

2007; Rosete Mohedano, 2003 citado en Rivero y cols., 2007), se evidencia un contraste entre los resultados de 

ésta investigación con otros estudios.

En algunas investigaciones realizadas por este equipo tampoco se pudo encontrar relación entre la 

sintomatología depresiva y el rendimiento académico de los estudiantes, como es el caso de los ingresantes a 

la Universidad Católica de Santiago del Estero (Martos y cols., 2007; Camacho y cols., 2005); así como tampoco 

entre los ingresantes a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy 

(Guari y cols., 2015), aunque en este último caso hay que señalar que, si bien no se pudo obtener una 

correlación entre las puntuaciones obtenidas en depresión y su rendimiento académico, llamo la atención 
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que cuando el Centro de Ambientación y Orientación Estudiantil de la Facultad intentó detectar a los 

estudiantes con alto riesgo de padecer trastornos de tipo emocional, para trabajar con ellos, muchos de ellos 

habían abandonado ya la facultad, incluso antes de concluir el primer cuatrimestre. 

Gráfica Nº 1. Notas del segundo parcial en función 

del nivel de Depresión de los Estudiantes

* p < 0.05 vs. 

Depresión Leve

Con respecto a la relación entre depresión y condición alcanzada no se encontró relación significativa. No 

obstante, se observó una tendencia a que, en el caso de los varones, aquellos que promocionaron (1) 

presentaran mayor puntuación en depresión que aquellos que alcanzaron la condición de Regular (3), donde 

solo había un varón.

Respecto a la relación de los niveles de depresión con el resto de medidas de rendimiento, si bien no se 

pudieron encontrar relaciones claras, se observaron tendencias a que la depresión dificultara el rendimiento 

en el caso de las mujeres, pero lo mejorara en el caso de los varones.

Concretamente se observó que entre las mujeres que a mayores niveles de depresión se presentaba una 

tendencia a que el porcentaje de asistencias a los prácticos, la nota en los mismos, así como las notas en el 

segundo parcial fueran más bajos. Estos resultados están en la dirección de otros estudios que señalan el 

posible efecto adverso que la depresión produce sobre el rendimiento de los estudiantes universitarios 

(Caballero Domínguez y cols., 2015; Antunez y Vinet, 2013; Serrano Barquin y cols., 2013; Rodríguez de Alba y 

Suárez Colorado, 2012; Franco Mejía y cols., 2011; Micin y Bagladi, 2011; Rosas y cols., 2011; Gutiérrez Rodas y 

cols., 2010; Martínez-Otero Pérez, 2010; Cova y cols., 2007; Arco Tirado y cols., 2005). Así como también 

concuerdan con otros estudios llevados a cabo por nuestro propio grupo de investigación donde se observó, 
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entre las estudiantes de sexo femenino, una relación inversa entre los niveles de depresión que las mismas 

presentaban y diferentes medidas de rendimiento académico (Martos y Mula y cols., 2019; Barrionuevo y 

cols., 2018).

En el caso de los varones, la relación entre los niveles de depresión presentados por los mismos y las medidas 

de rendimiento académico obtenidas, mostró ser opuesta a lo esperado en la bibliografía consultada, ya que 

en los mismos se observó una tendencia a que a mayor niveles de depresión mayor porcentaje de asistencias a 

los prácticos, mayor nota en los mismos, así como también se observó una tendencia a presentar más nota en 

el segundo parcial. Estos resultados están en la dirección de otros estudios que señalan el posible efecto 

adverso que la depresión produce sobre el rendimiento de los estudiantes universitarios. Estos resultados 

también son contrarios a los observados en otros estudios llevados a cabo en nuestro propio grupo de 

investigación donde o no se observó relación entre los niveles de depresión y el rendimiento académico entre 

los varones (Barrionuevo y cols., 2018) o se observaron tendencias a que a mayor puntuación en depresión el 

rendimiento de los estudiantes se viera perjudicado (Vera y cols., 2019). 

Si bien es cierto que los resultados obtenidos en el caso de los varones en el presente estudio han de ser 

interpretados con cautela, por el escaso número de individuos de la muestra; también es cierto que en otro 

estudio llevado a cabo por nuestro grupo entre estudiantes de la carrera de Educación para la Salud de la 

Expansión Académica San Pedro-UNJu, se observó que aquellos estudiantes incluidos en el grupo Sin 

Depresión presentaron menor porcentaje de asistencias, menor porcentaje de prácticos aprobados y menor 

nota en los mismo que los estudiantes pertenecientes a los grupos Depresión Moderada y Depresión Severa 

(Martos y Mula y cols., 2019).
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 Este trabajo mostró la relación estudiada entre niveles de depresión con la perma-

nencia/abandono de la materia; la condición alcanzada por el estudiante en la materia; el 

porcentaje de asistencias a prácticos; el porcentaje de prácticos aprobados; el promedio 

obtenido en los prácticos; y con las notas obtenidas en los parciales. A su vez también se 

discutió con trabajos que abordaron el tema en otras instituciones y momentos históricos.

Así, los resultados mostraron que no había una relación entre los niveles de depresión y la 

permanencia/abandono de los estudiantes, lo que muestra diferencia con los resultados de 

otros estudios descriptos en la discusión. Cabría pensar que entonces el abandono también se 

relacionaría con otros aspectos no contemplados en este estudio. 

Sin embargo en el presente estudio, se observaron diferencias de género en la relación de los 

niveles de depresión con el rendimiento, mientras que en las mujeres se encontró a que los 

mayores niveles de depresión tendían a reducir la asistencia, los prácticos aprobados y las 

notas del segundo parcial; en los varones la tendencia era a la inversa.  

Conclusiones
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 Cada vez es mayor la preocupación por fomentar la retención de los estudiantes en el 

nivel universitario, así como por mejorar su rendimiento en este. La adaptación del estudiante 

al sistema educativo depende en gran medida de sus estados emocionales. Así, es sabido que la 

permanencia y el buen rendimiento del estudiante parecen estar relacionado con un nivel 

óptimo de ansiedad. Por ello, nuestro grupo de investigación, dentro del proyecto aprobado y 

subvencionado por SeCTER “Análisis de las variables implicadas en la permanencia/abandono 

y en el rendimiento académico de los estudiantes de los dos primeros años de las carreras de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación y Licenciatura en Educación para la Salud de las Sedes 

San Pedro de Jujuy y San Salvador de Jujuy de la Universidad Nacional de Jujuy”, se interesó por 

analizar la relación entre los niveles de ansiedad que presentaban los estudiantes 

universitarios y su permanencia/abandono en los estudios, así como con su rendimiento 

académico. Se trabajó con una metodología cuantitativa. Se seleccionaron 18 voluntarios 

inscriptos en la materia Biología del Aprendizaje de la carrera de Ciencias de la Educación de la 

Expansión Académica San Pedro de la UNJu en el año 2018, administrándoles el Cuestionario 

de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) y registrando, a lo largo de la cursada, datos de su 

rendimiento. Los resultados mostraron que no había una relación entre los niveles de ansiedad 

y la permanencia/abandono de los estudiantes, así como tampoco con la condición que 

alcanzasen, para ambos géneros. Se encontraron diferencias entre varones y mujeres en la 

relación de los niveles de ansiedad con el rendimiento, siendo la relación más clara entre las 

mujeres, especialmente en el efecto nocivo de la ansiedad sobre el porcentaje de asistencias, el 

porcentaje de prácticos aprobados y la nota del segundo parcial.  
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Introducción

 Las universidades en Argentina, al tener un sistema no selectivo de admisión, dan igualdad de 

oportunidad en el acceso, permitiendo que muchos estudiantes puedan ingresar a nuestras casas de estudio. 

No obstante ello, la igualdad de oportunidades en el acceso no ha sido suficiente para garantizar la 

permanencia del estudiantado y la equidad en los resultados académicos.

Este es un tema de estudio de diversos actores educativos, ya que los mismos se interesan por los motivos o 

factores que llevan a muchos estudiantes a tener éxito o fracaso en su vida universitaria. 

El fenómeno de permanencia/abandono de los estudios universitarios, así como el rendimiento académico 

en éste nivel educativo, es un fenómeno cuya naturaleza es compleja, multicausal y de difícil previsión, 

implicando factores que van desde la comunidad en la que el individuo está inserto a factores personales, 

como pueden ser sus estados emocionales (Rue, 2014; Cabrera, Bethencourt, González Afonso, M., Álvarez 

Pérez, 2006). Dentro de los aspectos psicológicos o emocionales que pueden afectar al rendimiento 

universitario se encuentra la ansiedad de los estudiantes.

Existen estudios que muestran como la iniciación de los estudios universitarios pude producir ansiedad 

(Balanza Galindo, Morales Moreno, Guerrero Muñoz, Conesa Conesa, 2008). La etapa de transición del 

estudiante del secundario a la universidad es de gran importancia, demandando al estudiante la necesidad 

de afrontar múltiples cambios, como la separación del núcleo familiar, aumento de responsabilidades y la 

reevaluación de las actividades que se realizan (Arco Tirado, López Ortega, Heilborn Díaz, Fernández Marín, 

2005). Por otro lado, la propia vida académica universitaria exige de los estudiantes nuevas demandas: 

autogestión de los aprendizajes, nuevos hábitos de estudio, regulación de los tiempos; esto unido a la 

incertidumbre que sienten los estudiantes ante la elección de la carrera y la pobre formación académica 

previa. Además de las presiones internas que siente el estudiante, se le suman presiones externas tales como 

expectativas familiares. Todos estos aspectos pueden producir en los estudiantes sentimientos de 

inseguridad y nerviosismo, llevándolos a desarrollar síntomas de ansiedad. 

De hecho, algunos estudios realizados en nuestro propio medio han demostrado la presencia de cierta 

sintomatología ansiosa entre los estudiantes de los primeros años a la universidad (Callieri, Montes, 

Giménez, 2018; Martos y Mula, Vaca, Guari, Di Filippo Ordóñez, 2018; Martos y Mula, Guari, Di Filippo 

Ordóñez, Vaca, 2017; Martos Mula, Callieri, Camacho, 2007; Camacho, Callieri, Martos Mula, Lizarraga, Civila, 

Pérez, Rojas, 2005). 

Según Cano-Vindel y Miguel-Tobal (1999), la ansiedad es la respuesta, o patrón de respuestas, que engloba 

aspectos cognitivos displacenteros, de tensión y aprensión; aspectos fisiológicos, caracterizados por un alto 

grado de activación del sistema nervioso autónomo y aspectos motores que suelen implicar comporta-

mientos poco ajustados y escasamente adaptativos. Los autores consideran que la ansiedad puede ser 

producida tanto por estresores externos o situacionales, como por estímulos internos (como pensamientos e 

ideas), que son percibidos por el sujeto como peligrosos o amenazantes. 
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Estos estados emocionales también pueden incidir sobre sus resultados académicos, ya que pueden afectar 

la concentración de los estudiantes, imposibilitándolos para cumplir con sus obligaciones académicas y 

lograr obtener buenas calificaciones, al no encontrarse en condiciones óptimas para la adquisición de nuevos 

aprendizaje, al no poder poner atención en clase o en estudiar (Serrano Barquin, Rojas García, Ruggero, 2013; 

Osornio Castillo y Palomino Garibay, 2009; Osornio Castillo, García Monroy, Méndez Cruz, Garcés Dorantes, 

2009).

Existen estudios en los que se vincula la presencia de síntomas ansiosos con la mayor tendencia al abandono 

de los estudios universitarios (Antunez y Vinet, 2013; Mici y Bagladi, 2011; Cova, Alvial, Aro, Boni�feti, 

Hernández, Rodríguez, 2007; Arco Tirado y cols., 2005) y con un perjuicio en el rendimiento de los estudiantes 

(Caballero Domínguez, González Gutiérrez, Palacio Sañudo, 2015; Aragón Borja, Contreras Gutiérrez, Tron 

Álvarez, 2011; Hernández Pozo, Coronado Álvarez, Araujo Contreras, Cerezo Reséndiz, 2008; Palacio Sañudo y 

Martínez de Biava, 2007; Arco Tirado y cols., 2005; García y de la Peza, 2005; Akgus y Ciarrochi, 2003; Farkas, 

2003). 

No obstante, no todos los trabajos encontraron esta relación, habiendo algunos en los que no hallaron 

vínculo entre ansiedad y rendimiento académico (Serrano Barquin y cols., 2013); y otros que encontraron que 

son los que menor ansiedad presentan los que muestran peor rendimiento, siendo los que mostraban más 

ansiedad los que mejores resultados académicos poseían (García Ros, Pérez González, Pérez Blasco, 

Natividad, 2011; Feldman, Goncalves, Chacón-Puignan, Zaragoza, Bagés, de Pablo, 2008; Caldera, Pulido, 

Martínez, 2007). 

Esto último parece deberse el hecho de que moderados niveles de ansiedad pueden facilitar el rendimiento 

bajo ciertas circunstancias, ya que la preocupación ejerce un efecto motivador para el uso de estrategias 

auxiliares que incrementan la disponibilidad de recursos cognitivos para la tarea que se está realizando 

(Piemontesi y Heredia 2011; Gutiérrez Calvo, 1996). De este modo existiría un nivel de ansiedad que se 

considera normal e incluso útil, la cual permita mejorar el rendimiento y la actividad (ansiedad facilitadora 

del rendimiento), pero que sobrepasado este nivel, la ansiedad puede producir un deterioro de la actividad 

(ansiedad inhibidora del rendimiento). Es decir, que una ansiedad moderada puede ayudar a la adaptación 

del individuo a las demandas del ambiente universitario y potenciar su rendimiento académico; mientras 

que una alta ansiedad se convierte en obstáculo para el rendimiento académico, pudiendo llevar a los 

individuos al abandono de los estudios (Feldman y cols., 2008; Caldera Montes y cols., 2007; Celis, 

Bustamante, Cabrera, Cabrera, Alarcón, Mongo, 2001; Marín Sánchez, Infante Rejano, Troyano Rodríguez, 

2000).

Esta relación entre la sintomatología ansiosa presentada por los estudiantes universitarios y su adaptación al 

ámbito académico es lo que llevó a nuestro grupo de investigación, dentro del proyecto aprobado y 

subvencionado por SeCTER “Análisis de las variables implicadas en la permanencia/abandono y en el 

rendimiento académico de los estudiantes de los dos primeros años de las carreras de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación y Licenciatura en Educación para la Salud de las Sedes San Pedro de Jujuy y San 

Salvador de Jujuy de la Universidad Nacional de Jujuy”, a interesarse por analizar la relación entre los niveles 
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de ansiedad que presentaban los estudiantes universitarios y su permanencia/abandono en los estudios, así 

como con su rendimiento académico.

Material y método
Se trabajó dentro de un paradigma positivista, usando una metodología cuantitativa, en la que se buscaba 

encontrar la relación entre variables.

Para el estudio se seleccionó, mediante un muestreo intencional, a estudiantes que en el año 2018 se hubieran 

inscripto en la materia Biología del Aprendizaje de la carrera de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la 

Educación de la Expansión Académica San Pedro de la UNJu. Fueron 18 los estudiantes que dieron su 

consentimiento para ser incluidos en el presente estudio.

A cada uno de ellos se le administró, al inicio de la cursada de la materia, el Cuestionario de Ansiedad Estado-

Rasgo (STAI), que considera (Spielberger, Gorsuch, Lushene, 2011): 

La ansiedad Estado (A/E) está conceptualizada como un estado o condición emocional 

transitoria del organismo humano, que se caracteriza por sentimientos subjetivos, 

conscientemente percibidos, de tensión y aprensión, así como por una hiperactividad del 

sistema nervioso autónomo. Puede variar con el tiempo y uctuar en intensidad.

La ansiedad Rasgo (A/R) señala una relativamente estable propensión ansiosa por la que 

dieren los sujetos en su tendencia a percibir las situaciones como amenazadoras y a 

elevar, consecuentemente, su ansiedad Estado (...) Son disposiciones que permanecen 

latentes hasta que son activadas por algunos estímulos de la situación y que son el 

resultado de residuos de experiencias pasadas que predisponen tanto a ver el mundo de 

una determinada manera, como a manifestar unas tendencias de respuesta vinculadas al 

objeto (Spielberger y cols., 2011, p. 10).

Para cada uno de estos estudiantes también se registraron, a lo largo de la cursada, datos sobre su 

rendimiento; obteniendo de esta manera las siguientes variables: abandono/permanencia en el cursado de 

la materia; condición alcanzada en la materia entre aquellos que cursaron (libre, regular o promoción); 

porcentaje de asistencias a las clases prácticas; porcentaje de prácticos aprobados; nota promedio en los 

prácticos; nota en el primer y segundo parcial o su recuperatorio (se consideró la nota más alta entre ambas 

instancias de evaluación).

Análisis estadístico
Debido a que en otros estudios, realizados por nuestro propio grupo de investigación, se pudieron observar 

diferencias de género en las relaciones entre los estados emocionales y la permanencia/abandono y el 

rendimiento, se decidió realizar el análisis estadístico diferenciando entre géneros.

Para analizar la relación entre el abandono/permanencia se usaron pruebas t de Student para muestras 

independientes, donde se compararon las puntaciones en ansiedad entre quieres había abandonado la 

materia y quienes permanecieron en ella.
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Por otra parte, para el análisis de la relación entre la condición alcanzada por los estudiantes (considerando 

solamente los que cursaron) y la ansiedad que estos presentaban se usaron pruebas t de Student para 

muestras independientes (si solo existían dos condiciones) o ANOVAs Unifactoriales entre sujeto (si existían 

estudiantes en las tres condiciones posibles: libre, regular y promoción).

Para el estudio de la relación entre la ansiedad y las medidas de rendimiento (porcentaje de asistencias a 

prácticos, porcentaje de prácticos aprobados, nota promedio en los prácticos y nota en el primer y segundo 

parcial) se realizaron dos tipos de análisis: 1) correlación entre las puntuaciones obtenidas en ansiedad y estas 

medidas de rendimiento; y 2) ANOVAs Factoriales entresujeto (o pruebas t de Student si había solo dos 

grupos de ansiedad) para comparar las puntuaciones en las medidas de rendimiento entre los estudiantes 

que presentaban ansiedad baja (puntuaciones en ansiedad por debajo del percentil 25), ansiedad media 

(puntuaciones comprendidas entre el percentil 25 y 75) y ansiedad alta (puntuaciones por encima del 

percentil 75).

Resultados 
Como se señaló con anterioridad, se trabajó con un total de 18 estudiantes, 14 de los cuales eran mujeres 

(78%) y los 4 restantes varones (22%)

Relación de la ansiedad con la permanencia/abandono de la materia
Este análisis solamente se pudo realizar con las mujeres, ya que ninguno de los varones que participaron en el 

estudio abandonó la cursada de la materia. En el caso de las mujeres hay que señalar que solamente una de 

ellas abandonó la cursada.

Los resultados observados con las mujeres mostraron que no existía una relación entre la permanencia/ 

abandono de los estudiantes y sus niveles de A/E o A/R (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Relación de la A/E y A/R con la permanencia/abandono de la 

materia y con la condición alcanzada por los estudiantes en la misma

Relación de la ansiedad con la condición alcanzada por el estudiante en la materia
Como ya se señaló con anterioridad, este análisis, y los que siguen, se realizaron únicamente considerando los 

estudiantes que no abandonaron la materia.

Como se puede apreciar en la Tabla 1, tanto en el caso de los varones como en el de las mujeres, no se encontró 

relación entre la condición alcanzada por los mismos en la materia y sus puntuaciones en A/E o A/R.

Hay que señalar que en el caso de las mujeres solamente una de ellas alcanzó la condición de promoción; 

mientras que en el caso de los varones ninguno de ellos quedó en condición de libre.

ies7.juj.infd.edu.ar

 
ABANDONO/PERMANENCIA

 
CONDICIÓN

 MUJERES  VARONES  MUJERES  VARONES  

A/E  
t(12; 0.05)

 = 0.481;  

p  = 0.639  
----  

F(2,10; 0.05) = 0.907;  

p  = 0.435  

t(2; 0.05)
 = 0.210; 

p  = 0.853  

A/R  
t(12; 0.05)  = 0.127;  

p  = 0.901  
----  

F(2,10; 0.05) = 0.432;  

p  = 0.661  

t(2; 0.05)  = 0.066; 

p  = 0.953  
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Relación de la ansiedad con el porcentaje de asistencias a prácticos
Si bien no se encontraron relaciones significativas entre la A/E y el porcentaje de asistencias a los prácticos, en 

ninguno de los dos géneros (ver Tabla 2), en el caso de las mujeres hubo una tendencia bastante marcada a 

que a mayor puntuación en A/E, menor era el porcentaje de asistencias. Esta tendencia también se observó 

cuando se comparó el porcentaje de asistencias entre aquellas que entraban dentro del rango de A/E Alta, 

Media o Baja (Ver Tabla 3), ya que las mujeres con A/E Alta (66.319.7) presentaron un promedio de asistencias 

bastante menor que las que presentaron A/E Media (9011.2) o A/E Baja (900). 

En el caso de la A/R, si bien no se encontraron correlaciones significativa ni tendientes a la significación, tanto 

para varones como para mujeres; al realizar las comparaciones de asistencias en función del rango de A/R en 

el que fueron incluidos los estudiantes, en el caso de las mujeres se observó una ligera tendencia a que a 

mayor A/R menor fue el porcentaje de asistencia a prácticos (Baja: 9511.2; Media: 91.712.9; Alta: 87.517.7). Entre 

los varones también se observó que los de A/R Alta (87.517.7) presentaban menos asistencias a prácticos que 

los de A/R Baja (1000), pero estas diferencias estaban lejos de ser significativas.

Tabla 2. Correlaciones entre las puntuaciones en A/E y A/R y: los porcentajes de 

Asistencias a Prácticos; porcentajes de Prácticos Aprobados; Nota Promedio en 

Prácticos; y Notas del primer y segundo Parcial

Relación de la ansiedad con el porcentaje de prácticos aprobados
Tampoco en esta ocasión se encontraron correlaciones significativas entre la A/E y el porcentaje de Prácticos 

aprobados, para ninguno de los dos géneros (ver Tabla 2), pero en el caso de las mujeres apareció una leve 

tendencia a que a mayor A/E menor era dicho porcentaje. No obstante, al comparar el porcentaje de prácticos 

aprobados en función del rango de A/E en el que se encontraban las mujeres (Baja, Media o Alta) no se 

encontraron diferencias significativas, ni en el caso de las mujeres, ni en el de los varones (Ver Tabla 3).

La A/R no mostró ningún tipo de relación con el porcentaje de prácticos aprobados, ni en mujeres, ni en 

varones (Ver Tablas 2 y 3)

 ANSIEDAD ESTADO ANSIEDAD RASGO 

 MUJERES VARONES MUJERES VARONES 

% de Asistencias 
G(13) = -0.494;  

p = 0.086 

G(4) = -0.405;  

p = 0.595 

G(13) = -0.270;  

p = 0.373 

G(4) = -0.468;  

p = 0.532 

% de Prácticos 

Aprobados 

G(13) = -0.386;  

p = 0.192 

G(4) = -0.525;  

p = 0.475 

G(13) = -0.046;  

p = 0.883 

G(4) = -0.701;  

p = 0.299 

Nota promedio 

en Prácticos 

G(13) = 0.034;  

p = 0.912 

G(4) = -0.362;  

p = 0.638 

G(13) = -0.079;  

p = 0.798 

G(4) = -0.394;  

p = 0.606 

Nota Parcial 1 
G(10) = 0.002;  

p = 0.995 

G(4) = -0.525;  

p = 0.475 

G(10) = 0.094;  

p = 0.797 

G(4) = -0.701;  

p = 0.299 

Nota Parcial 2 
G(10) = -0.477;  

p = 0.163 

G(4) = -0.224;  

p = 0.776 

G(10) = -0.360;  

p = 0.307 

G(4) = 0.006; 

p = 0.994 
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Tabla 3. ANOVAs y pruebas t de Student para muestras independientes para analizar la relación 

entre las puntuaciones en A/E y A/R y: los porcentajes de Asistencias a Prácticos; porcentajes de 

Prácticos Aprobados; Nota Promedio en Prácticos; y Notas del primer y segundo Parcial

Relación de la ansiedad con el promedio obtenido en los prácticos
En este caso no se encontraron relaciones significativas, para ninguno de los dos géneros, ni cuando se analizó 

la A/E, ni cuando se analizó la A/R. (Ver Tablas 2 y 3).

Relación de la ansiedad con la nota obtenida en los parciales
Esta misma ausencia de relaciones significativas, tanto en varones como en mujeres, se observó al analizar el 

vínculo entre las notas obtenidas en el primer parcial y la A/E o A/R de los estudiantes. (Ver Tablas 2 y 3)

No obstante, en el segundo parcial se observó una ligera tendencia, no significativa, sólo en el caso de las 

mujeres, a que a mayor A/E menor fuera la nota obtenida en este parcial (Ver Tabla 2). Tendencia que se 

corroboró en el ANOVA, que re�lejó que las mujeres incluidas dentro del grupo de A/E Alta (3.41.6) 

presentaron menos puntuación en el segundo parcial que aquellas incluidas dentro del grupo de A/E Media 

(6.51.8) o Alta (5.50.7) (Ver Tabla 3)

En el caso de la A/R, si bien no se observó una tendencia a que existiera correlación entre las puntuaciones de 

los estudiantes en él y las puntuaciones obtenidas en A/R (Ver Tabla 2), en ninguno de los dos géneros, el 

ANOVA realizado para comparar las notas obtenidas por aquellas mujeres con A/R Alta, Media o Baja, re�lejó 

una tendencia bastante marcada a que las mujeres con A/R Baja presentaran mejores notas (71.5) que 

aquellas con A/R Media (4.31.6) o A/R Alta (4.5) (Ver Tabla 3).

Discusión
Si bien son varios los estudios que vinculan la presencia de síntomas ansiosos con la mayor tendencia al 

abandono de los estudios universitarios (Antúnez y Vinet, 2013; Mici y Bagladi, 2011; Cova y cols., 2007; Arco 

Tirado y cols., 2005), el presente estudio no permitió establecer dicha relación. Como ya se indicó, este análisis 

no se pudo realizar entre varones, al no abandonar la materia ninguno de los incluidos en el estudio; mientras 

que en el caso de las mujeres, aunque los resultados, que no re�lejan relación entre las variables y ansiedad, 

ies7.juj.infd.edu.ar

 ANSIEDAD ESTADO  ANSIEDAD RASGO  

 MUJERES  VARONES  MUJERES  VARONES  

% de 

Asist. 

F(2,10; 0.05) = 4.070;  

p = 0.051  

F(2,1; 0.05) = 0.170;  

p  = 0.864  

F(2,10; 0.05) = 2.382;  

p  = 0.143  

t(2; 0.05)  = 0.557;  

p  = 0.633  

% de Práct. 

Aprob. 

F(2,10; 0.05) = 0.701;  

p = 0.519  

F(2,1; 0.05) = 0.250;  

p  = 0.816  

F(2,10; 0.05) = 0.258;  

p  = 0.778  

t(2; 0.05)  = 1;  

p  = 0.423  

Nota en 

Práct. 

F(2,10; 0.05) = 0.427;  

p = 0.664  

F(2,1; 0.05) = 0.188;  

p  = 0.853  

F(2,10; 0.05) = 0.538;  

p  = 0.600  

t(2; 0.05)  = 0.447;  

p  = 0.698  

Nota 

Parcial 1 

F(2,7; 0.05) = 0.590;  

p = 0.580  

F(2,1; 0.05) = 0.250;  

p  = 0.816  

F(2,7; 0.05) = 0.121;  

p  = 0.888  

t(2; 0.05)  = 1;  

p  = 0.423  

Nota 

Parcial 2 

F(2,7; 0.05) = 2.708;  

p = 0.135  

F(2,1; 0.05) = 0.658;  

p  = 0.657  

F(2,7; 0.05) = 3.806;  

p  = 0.076  

t(2; 0.05)  = 0.094;  

p  = 0.934  
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son acordes con otros estudios de nuestro propio grupo de investigación (Martos y Mula, Guari, Villarroel, 

Giménez, 2019; Barrionuevo, Di Filippo Ordóñez, Vaca, 2018), hay que ser cuidadosos con ellos ya que solo 

hubo una mujer que abandonara la materia. No obstante, es posible pensar que en esta población otras 

variables entren en juego a la hora de explicar los motivos de abandono o permanencia del estudiantado, 

enmascarando así el posible efecto que la ansiedad pueda estar produciendo sobre esta decisión.

En lo referido a la posible relación entre los niveles de ansiedad presentados por los estudiantes y la condición 

que los mismos alcanzaron en la materia Biología del Aprendizaje, la misma no fue encontrada. Esta 

conclusión también ha de ser tomada con cautela ya que en el caso de las mujeres solamente una de ellas 

alcanzó la condición de promoción; mientras que entre los varones incluidos en el estudio ninguno de ellos 

quedó en condición de libre. No obstante, estos resultados son acordes con otros realizados por nuestro 

grupo entre población universitaria jujeña (Martos y Mula y cols., 2019; Martos y Mula y cols., 2017).

Al analizar la relación de los niveles de ansiedad que presentaban los estudiantes y el porcentaje de asistencia 

de los estudiantes a los prácticos, se pudo apreciar que, si bien en el caso de los varones no se halló relación 

alguna, entre las mujeres se observó una tendencia, marcada en el caso de la A/E y leve en el de A/R, a que a 

mayores puntuaciones en ansiedad menor porcentaje de asistencias a las clases prácticas. Los resultados 

encontrados con las mujeres van en la misma dirección que los hallados en otros estudios de nuestro propio 

grupo (Martos y Mula y cols., 2019; Martos y Mula y cols., 2017). No así en el caso de los varones ya que en otros 

estudios de nuestro grupo de investigación habían encontrado que los varones con A/E baja o alta tendían a 

presentar mayor número de asistencias que los de A/E media (Martos y Mula y cols., 2019) y que los de mayor 

A/R también tendían a presentar mayor número de asistencias (Martos y Mula y cols., 2017).

Las mujeres también presentaron una leve tendencia a que a mayor A/E menor porcentaje de prácticos 

aprobados en la materia, resultados que son acordes con los de otros estudios de nuestra autoría 

(Barrionuevo y cols., 2018; Martos y Mula y cols., 2017); mientras que en el caso de los varones no se encontró 

relación entre estas variables, al igual que en otros estudios del grupo (Martos y Mula y cols., 2019; Martos y 

Mula y cols., 2017).

No se encontró relación entre la variable ansiedad y la nota obtenida en los prácticos, para ninguno de los dos 

géneros, resultados que, al menos para el caso de las mujeres, no son concordantes con otros estudios 

realizados por nuestro equipo en población jujeña, donde se hallaron siempre tendencia a que la ansiedad 

perjudicara la nota en prácticos (Martos y Mula y cols., 2019; Barrionuevo y cols., 2018).

En lo tocante a la relación de la ansiedad con el desempeño de los estudiantes en el primer parcial de la 

materia, los resultados mostraron que la ansiedad no parecía estar relacionada con dicha la nota, resultados 

acordes a otros estudios de nuestro equipo (Martos y Mula y cols., 2019; Martos y Mula y cols., 2017). Sin 

embargo, el presente estudio reveló que la ansiedad (A/E y A/R) presentada por las mujeres tendiera a 

perjudicar su rendimiento en el segundo parcial; resultados que no concuerdan con otras investigaciones 

propias donde no se hallaron relación entre estas variables (Martos y Mula y cols., 2017) o se observó entre las 

mujeres una tendencia a que a mayor ansiedad mejor rendimiento en el segundo parcial (Martos y Mula y 

cols., 2019).
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 Los resultados, aunque no de una manera tan clara como la esperada, re�lejan una 

cierta relación entre los niveles de ansiedad (especialmente A/E) y el rendimiento de las 

estudiantes mujeres de la materia Biología del Aprendizaje de la Expansión Académica San 

Pedro de la UNJu.

Es posible que lo reducido de la muestra y la existencia de otras variables concomitantes, que 

pudieran estar interactuando con los niveles de ansiedad (p.e. estrategias de afrontamiento 

ante el estrés de los estudiantes, entre otras), impidieran encontrar resultados más conclu-

yentes y acordes con los hallados en otras investigaciones a la hora de encontrar relaciones 

entre los estados emocionales de los estudiantes y su rendimiento académico.

No obstante, considerando los altos niveles de ansiedad encontrados en la muestra (datos no 

presentado en este trabajo: Mujeres: 43% A/E Alta y 29% A/R Alta; Varones: 50% A/E Alta y 50% 

A/R Alta) y la tendencia a relacionarse dicha ansiedad con el rendimiento académico de los 

estudiantes (especialmente la A/E en mujeres), se considera que sería importante tener en 

cuenta estos datos con el fin de promover, dentro de la institución universitaria, planes de 

acción dirigidos a la preservación de la salud mental entre los estudiantes. Aspecto que, sin 

duda, no solo repercutiría en una mejor adaptación de los estudiantes al ámbito universitario y 

un mejor rendimiento de los mismos, sino que también mejoraría su bienestar psicológico 

general, propiciándoles una mejor calidad de vida en todos los ámbitos.

Conclusiones
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 El bienestar psicológico de un individuo puede ser entendido como la percepción que 

tiene la persona sobre los logros alcanzados en su vida, el grado de satisfacción con lo que hizo, 

hace o puede hacer. Son varias las investigaciones que han relacionado el bienestar psicológico 

con el éxito o fracaso en los estudios universitarios, así como con la permanencia o no en dichos 

estudios. Por este motivo, nuestro grupo de investigación, dentro del proyecto aprobado y 

subvencionado por SeCTER “Análisis de las variables implicadas en la permanencia/abandono 

y en el rendimiento académico de los estudiantes de los dos primeros años de las carreras de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación y Licenciatura en Educación para la Salud de las Sedes 

San Pedro de Jujuy y San Salvador de Jujuy de la Universidad Nacional de Jujuy”, se interesó por 

analizar la relación entre el nivel de bienestar psicológico presentado por los estudiantes 

universitarios y su permanencia/abandono en los estudios, así como con su rendimiento 

académico. Se trabajó con una metodología cuantitativa. Se seleccionaron 18 voluntarios 

inscriptos en la materia Biología del Aprendizaje de la carrera de Ciencias de la Educación de la 

Expansión Académica San Pedro de la UNJu en el año 2018, administrándoles la Escala de 

Bienestar Psicológico para Adultos BIEPS (A) y registrando, a lo largo de la cursada, datos de su 

rendimiento académico. No se encontró relación entre el nivel de bienestar psicológico 

observado en los estudiantes y su permanencia/abandono en la materia. Tampoco se 

encontraron relaciones significativas entre el nivel de bienestar psicológico y los datos de 

rendimiento de los estudiantes (condición, asistencias, prácticos o parciales). Si llamó la 

atención que, aunque las relaciones no eran significativas en lo más mínimo, las tendencias 

observadas en dichas relaciones eran siempre opuestas en varones y en mujeres.
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Introducción

 El acceso a la universidad supone una gran cantidad de cambios en el desarrollo personal y 

académico, todo cambio, ya sean positivos o negativos, puede traer consigo estrés y vulnerabilidad tanto 

física como psíquica, convirtiéndose éste en un factor desencadenante de problemas emocionales en los 

estudiantes universitarios. A su vez, estos problemas pueden producir dificultades en el rendimiento 

académico o incluso llevar al abandono de los estudios universitarios (Balanza Galindo y cols., 2008; Feldman 

y cols., 2008; Arco Tirado y cols., 2005).

En un estudio realizado por García-Ros y Pérez González (2010, en García Ros y cols., 2011) encontraron que los 

ingresantes a la universidad se perciben como especialmente ineficaces para gestionar el estrés que les 

genera las nuevas situaciones académicas, pudiendo esto in�luir de forma muy notable sobre su bienestar 

físico y psicológico.

El bienestar psicológico de un individuo puede ser entendido como la percepción que tiene la persona sobre 

los logros alcanzados en su vida, el grado de satisfacción con lo que hizo, hace o puede hacer (Casullo, 2002).

Es amplio el número de investigaciones que trabajaron sobre la relación entre el bienestar psicológico y el 

éxito o fracaso en los estudios universitarios. Por ejemplo Oliver (2000) estableció una relación importante 

entre bienestar psicológico y rendimiento académico, explica que cuanto mayor rendimiento académico 

haya habido en el pasado, mayor será el bienestar psicológico en el futuro, y éste, a su vez, incidirá en un mayor 

rendimiento académico y viceversa. Algo similar mencionan los estudios realizados por Salanova Soria y cols. 

(2005), mostraron que los estudiantes con mejor rendimiento académico poseían mayor satisfacción y 

bienestar psicológico, así como también pudieron comprobar que a mayor rendimiento en el pasado, mayor 

bienestar psicológico en el futuro.

Entre los trabajos que analizaron la relación entre bienestar psicológico y abandono/permanencia en los 

estudios universitarios, encontramos los de Abello Riquelme y cols. (2012). Estos autores observaron que los 

alumnos satisfechos con su vida social y/o que participaban como ayudante académico, tenían más 

probabilidad de persistir en la institución que los acogía.

Se puede observar que existe una estrecha relación entre el bienestar psicológico de los estudiantes y la 

satisfacción por la vida que los mismo tengan, con la satisfacción que los mismos presenten en el desempeño 

de sus estudiosacadémicos y con su éxito o fracaso (Martos y Mula y cols., 2015; Salanova Soria y cols., 2005; 

Reig Ferrer y cols., 2001).

Es por ello que nuestro grupo de investigación, dentro de un proyecto más amplio aprobado y subvencionado 

por SeCTER y denominado “Análisis de las variables implicadas en la permanencia/abandono y en el 

rendimiento académico de los estudiantes de los dos primeros años de las carreras de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación y Licenciatura en Educación para la Salud de las Sedes San Pedro de Jujuy y San 

Salvador de Jujuy de la Universidad Nacional de Jujuy”, se interesó por analizar la relación entre los niveles de 

Bienestar Psicológico que presentaban los estudiantes universitarios y su permanencia/abandono en los 

estudios, así como con su rendimiento académico. 
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Materia y método
La investigación se realizó siguiendo el para-

digma positivista y usando una metodología 

cuantitativa.
Para el estudio se seleccionó, mediante un mues-

treo intencional, a estudiantes que en el año 2018 

se hubieran inscripto en la materia Biología del 

Aprendizaje de la carrera de Profesorado y Licen-

ciatura en Ciencias de la Educación de la Expan-

sión Académica San Pedro de la UNJu. Fueron 18 

los estudiantes que dieron su consentimiento 

para ser incluidos en el presente estudio.

A cada uno de ellos se le administró, al inicio de la 

cursada de la materia, la Escala de Bienestar 

Psicológico (BIEPS)de Casullo (2002). A los 

Jóvenes se administro BIEPS (J) diseñada para 

individuos de 13 a 18 años y para Adultos BIEPS (A) 

para mayores de 18 años.

También se registró, a lo largo de la cursada de 

cada uno de los estudiantes, datos sobre su 

rendimiento, obteniendo de esta manera las 

siguientes variables: abandono/permanencia en 

el cursado de la materia, condición alcanzada en 

la materia entre aquellos que cursaron (libre, 

regular o promoción), porcentaje de asistencias a 

las clases prácticas, porcentaje de prácticos 

aprobados, nota promedio en los prácticos y por 

ultimo nota en el primer y segundo parcial o su 

recuperatorio respectivo (se consideró la nota 

más alta entre ambas instancias de evaluación).

Análisis estadístico
Siguiendo otras investigaciones realizadas por 

nuestro propio equipo, donde se encontraron 

diferencias de género en la relación entre el 

bienestar psicológico y la permanencia/aban-

dono y el rendimiento, se decidió realizar el 

análisis estadístico diferenciando entre varones y 

mujeres.

Para analizar la relación entre el abandono/perma-

nencia se usaron pruebas t de Student para muestras 

independientes, donde se compararon las puntacio-

nes en bienestar psicológico entre quienes habían 

abandonado la materia y quienes permanecieron en 

ella.

Por otra parte, para el análisis de la relación entre la 

condición alcanzada por los estudiantes (consideran-

do solamente los que cursaron) y la puntuación en 

bienestar psicológico que estos presentaban, se 

usaron pruebas t de Student para muestras indepen-

dientes (si solo existían dos condiciones) o ANOVAs 

Unifactoriales entre sujeto (si existían estudiantes en 

las tres condiciones posibles: libre, regular y promo-

ción).

Para el estudio de la relación entre bienestar psicoló-

gico y las medidas de rendimiento (porcentaje de 

asistencias a prácticos, porcentaje de prácticos apro-

bados, nota promedio en los prácticos y nota en el 

primer y segundo parcial) se realizaron dos tipos de 

análisis: 1) correlación entre las puntuaciones obteni-

das en la Escala de Bienestar Psicológico y estas 

medidas de rendimiento; y 2) ANOVAs Factoriales 

entre sujeto (o pruebas t de Student, si sólo existían 

dos rangos de bienestar psicológico) para comparar 

las puntuaciones en las medidas de rendimiento entre 

los estudiantes que poseían un Bienestar Psicológico 

Bajo, Medio y Alto.
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Resultados
Como ya se señalo, se trabajó con un total de 18 estudiantes, 14 de los cuales eran mujeres (78%) y los cuatro 

restantes varones (22%).

Relación de los niveles de bienestar psicológico con la permanencia/abandono de la materia
Este análisis solamente se pudo realizar con las mujeres, ya que ninguno de los varones que participaron en el 

estudio abandono la cursada de la materia. En el caso de las mujeres hay que señalar que solamente una de 

ellas abandono la cursada.

Los resultados observados con las mujeres mostraron que no existía una relación entre la permanencia/ 

abandono de los estudiantes y sus niveles de bienestar psicológico (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Relación de los niveles 

de Bienestar Psicológico con la 

permanencia/abandono de la 

materia y con la condición 

alcanzada por los estudiantes en 

la misma

Relación de los niveles de bienestar psicológico con la condición alcanzada por el estudiante en la materia
Como ya se señaló con anterioridad, este análisis, y los que siguen, se realizaron únicamente considerando los 

estudiantes que no abandonaron la materia.

Hay que señalar que en el caso de las mujeres solamente una de ellas alcanzó la condición de promoción; 

mientras que en el caso de los varones ninguno de ellos quedó en condición de libre.

Como se puede apreciar en la Tabla 1, tanto en el caso de los varones como en el de las mujeres, no se encontró 

relación significativa entre la condición alcanzada por los estudiantes en la materia y sus puntuaciones en 

bienestar psicológico.

Relación de los niveles de bienestar psicológico con el porcentaje de Asistencias a Prácticos
No se observó relación alguna entre los niveles de bienestar psicológico de los estudiantes y el porcentaje de 

asistencia a prácticos, para ninguno de los dos géneros (Ver Tabla 2). 

Relación de los niveles de bienestar psicológico con el porcentaje de prácticos aprobados
Tampoco en esta ocasión se encontraron relaciones significativas entre los niveles de bienestar psicológico y 

esta medida de rendimiento (ver Tabla 2). 

Relación de los niveles de bienestar psicológico con el promedio obtenido en los prácticos
Esta medida de rendimiento tampoco mostró relacionarse con los niveles de bienestar psicológico 

presentados por los estudiantes, fueran estos varones o mujeres (Ver Tabla 2)

 
BIENESTAR PSICOLÓGICO

 
MUJERES

 
VARONES

 

Permanencia/Abandono t(12; 0.05)
 

= -0.854; 
 

p = 0.410 
---- 

Condición 
F(2,10; 0.05)

 = 0.943; 

p = 0.422 

t(2; 0.05)
 = 0.447;  

p = 0.698 
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Tabla 2. Relaciones entre las puntuaciones en Bienestar Psicológico y: los 

porcentajes de Asistencias a Prácticos; porcentajes de Prácticos Aprobados; 

Nota Promedio en Prácticos; y Notas del primer y segundo Parcial

Relación de los niveles de bienestar psicológico con la nota obtenida en los parciales
Una vez más no se encontró relación entre la notas del primer o del segundo parcial con los niveles de 

Bienestar Psicológico de los estudiantes de ambos géneros (ver Tabla 2). 

Discusión
En base a los resultados encontrados en el presente estudio se puede decir que no existe relación significativa 

(ni tendencia a la significación) entre el bienestar psicológico que manifiesta el estudiante y su 

permanencia/abandono en la materia o su rendimiento.

En la mayoría de las investigaciones los alumnos que tiene éxito en sus estudios son los que tiene mayor 

bienestar psicológico, por lo que se observa un contraste con otros estudios que señalan una estrecha relación 

entre un bienestar/malestar psicológico y el abandono/ permanencia de los estudios, considerando que a 

mayor percepción de obstáculos en el estudio, más agotamiento, menos dedicación, menos compromiso con 

la universidad, lo que lleva a los estudiantes a abandonar(Velásquez y cols., 2008; Salanova Soria y cols., 2005; 

Oliver, 2000).

No obstante, en lo tocante a la relación entre el bienestar psicológico de los estudiantes y su permanencia/ 

abandono de la materia que cursaban, hay que señalar que en otros estudios realizados por nuestro equipo 

de investigación, en donde se trabajó con estudiantes inscriptos en materias de primer y segundo año de las 

carreras de Ciencias de la Educación y de Educación para la Salud de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy,así como de la Expansión Académica San Pedro, se encontraron 

resultados similares a los que presenta este estudio(Martos y Mula y cols., 2019; Ramos y cols., 2019; 

Barrionuevo y cols., 2018).
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BIENESTAR PSICOLÓGICO  

(Correlaciones)  

BIENESTAR PSICOLÓGICO  

(ANOVAs)  

 MUJERES  VARONES  MUJERES  VARONES  

% de 

Asistencias 

G(13)  = 0.297;  

p = 0.325  

G(4)  = 0.184;  

p = 0.816  

F(2,10; 0.05) = 1.567;  

p  = 0.256  

t(2; 0.05)  = 0.100;  

p  = 0.929  

% de Prácticos 

Aprobados 

G(13) = -0.158;  

p = 0.606  

G(4)  = 0.522;  

p = 0.478  

F(2,10; 0.05) = 1.109  

p  = 0.367  

t(2; 0.05)  = -0.500;  

p  = 0.667  

Nota promedio 

en Prácticos 

G(13)  = 0.080;  

p = 0.795  

G(4)  = 0.091;  

p = 0.909  

F(2,10; 0.05) = 0.035  

p  = 0.966  

t(2; 0.05)  = 0.250;  

p  = 0.826  

Nota Parcial 1  
G(10)  = -0.335;  

p = 0.345  

G(4)  = 0.522;  

p = 0.478  

F(2,7; 0.05) = 1.495  

p  = 0.288  

t(2; 0.05)  = -0.500;  

p  = 0.667  

Nota Parcial 2  
G(10)  = 0.227;  

p = 0.529  

G(4)  = -0.260;  

p = 0.740  

F(2,7; 0.05) = 0.187  

p  = 834  

t(2; 0.05)  = 0.993;  

p  = 0.424  
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En otros estudios de nuestro grupo de investigación donde, trabajando con estudiantes ingresantes a las 

diversas carreras impartidas en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

de Jujuy, tampoco se encontró relación entre las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en la Escala de 

Bienestar Psicológico y el hecho de que los estudiantes abandonaran o permanecieran en la carrera al 

finalizar el primer cuatrimestre, tanto cuando se consideraron las carrera en general (Martos y Mula, 2016), 

como cuando se trabajaron con las carreras de Educación para la Salud y Trabajo Social en específico(Guari, 

2017; Vaca, 2017).

En relación a las medidas de rendimiento, hay que señalar que en otros estudios realizados por nuestro propio 

grupo de investigación en la FHyCS-UNJu o en la Expansión Académica San Pedro, tampoco se encontró 

correlaciones significativas entre las puntuaciones en bienestar psicológico y la condición alcanzada por los 

estudiantes en la materia (Martos y Mula y cols., 2019; Ramos y cols., 2019); con elporcentaje de asistencias a 

prácticos (Martos y Mula y cols., 2019; Ramos y cols., 2019); con el porcentaje de prácticos aprobados (Martos y 

Mula y cols., 2019; Ramos y cols., 2019; Barrionuevo y cols., 2018); nota obtenida en los prácticos (Ramos y cols., 

2019; Barrionuevo y cols., 2018); o notas en los parciales (Martos y Mula y cols., 2019). No obstante hay que 

señalar que, en el caso del estudio de Barrionuevo y cols. (2018), entre las mujeres si bien no había una relación 

significativa entre las variables de rendimiento estudiadas y el bienestar psicológico presentado por las 

estudiantes, en todos los casos había una tendencia leve y no significativa a que aquellas con mejor bienestar 

psicológico presentaran también mejor rendimiento.

Si bien, como se ha señalado, no se encontraron relaciones significativas entre las variables estudiadas, llamó 

la atención que en el caso del porcentaje de prácticos aprobados y las notas del primer y segundo parcial, las 

relaciones encontradas (no significativas) iban en direcciones opuestas en mujeres que en varones. De este 

modo se observó que, en el caso de los porcentajes de prácticos aprobados y de las notas en el primer parcial, 

mientras que las mujeres tendían a presentar un menor rendimiento cuanto mayor fuera su bienestar 

psicológico, los varones tendían a presentar mejor rendimiento cuanto mayor fuera su bienestar psicológico. 

En el caso de las notas del segundo parcial la relación (no significativa) se invierte. Así las mujeres que tendían 

a presentar más bienestar psicológico tendían también a obtener mejores notas en este segundo parcial; 

mientras que en el caso de los varones, a mayor bienestar psicológico menor era su rendimiento en él.

Aunque los resultados no muestran relaciones significativas, es necesario considerar ciertas limitaciones. Las 

relaciones entre las variables utilizadas en este estudio deben ser interpretadas con precaución dado que 

otras variables pueden también explicar el bienestar psicológico de los estudiantes universitarios.Es posible 

que la ausencia de relación significativa entre bienestar psicológico y desempeño académico, pueda tener 

que ver con otros factores implicados, que no fueron considerados en esta investigación. Como indican otros 

estudios hay que considerar condicionantes de distintas índoles como: diseño curricular, técnicas de estudio, 

situación laboral, apoyo familiar, el apoyo del grupo de pares,etc. (Sánchez y cols. 2000). También Cabrera y 

cols. (2006) exponen que los alumnos que continúan sus estudios tienen características como la constancia, 

interés y esfuerzo personal, empeño o deseo por terminar, entre otras características que hacen a la 

subjetividad, características que pueden llegar a tener relación con los resultados obtenidos.
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 El trabajo mostró la relación estudiada entre diferentes variables, el bienestar psicoló-

gico con la permanencia/abandono en la materia; con la condición alcanzada por el estudiante 

en la materia; con el porcentaje de asistencias a prácticos; con el porcentaje de prácticos 

aprobados; con el promedio obtenido en los prácticos; y por último con las notas obtenidas en 

los parciales. A su vez también se discutió con trabajos que abordaron el tema en otras 

instituciones.

Podemos concluir diciendo que el bienestar psicológico de los estudiantes de la materia 

Biología del Aprendizaje de la Expansión Académica San Pedro-UNJu no afectó directamente 

la decisión de abandonar o continuar con los estudios universitarios ni el rendimiento 

académico. 

Aun así, consideramos que debe darse atención a este tipo de problemáticas, estén o no 

relacionadas con el rendimiento académico, pero sobre todo si esta relación queda estable-

cida, ya que podría mejorar la calidad de vida de los estudiantes, así como su bienestar en 

general; ya que de encontrarse esta relación, se pude comunicar a los estudiantes y al Centro de 

Ambientación y Orientación Estudiantil, con el fin de que los mismos sean orientados. 

Este trabajo permite replantearse la necesidad de dar atención a otras variables que 

intervienen en la noción de BP, mas aun teniendo en cuenta que  el BP ha sido definido en 

términos de valoraciones que las personas hacen en función de haber alcanzado o no ciertas 

metas o expectativas.

Según conclusiones de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación Superior, el 

desafío es la pertinencia académica, política y social, “en función de la adecuación de lo que la 

sociedad espera de las universidades y lo que estas efectivamente hacen. Para ello las 

instituciones de educación superior deben plantearse orientaciones y objetivos a largo plazo a 

partir de las necesidades de la sociedad, contribuyendo al mejor desarrollo del conjunto del 

sistema educativo y apuntando a crear una nueva sociedad más justa y menos violenta, movida 

por el amor hacia la humanidad y guiada por la sabiduría” (UNESCO. 1998).

Conclusiones
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 Hablar de nuevos paradigmas implica hablar de cambios, los cuales establecen nuevos 

escenarios y supuestos, que traen consigo retos y oportunidades. La historia de las empresas 

siempre se ha determinado por su capacidad para adaptarse a las condiciones y reformas que 

surgen de cada nueva perspectiva. Actualmente, la velocidad de respuesta que demandan los 

clientes es cada vez mayor y el comportamiento de los mercados es menos predecible. Frente a 

este contexto, el Marketing y la logística resultan ser la herramienta perfecta, ambos se 

complementan, son sinérgicos y persiguen el mismo resultado: aportar valor a la empresa y la 

consiguiente satisfacción del cliente. El área logística ha pasado de ser un soporte de ventas a 

liderar la cadena de suministro. El objetivo de este trabajo es efectuar análisis de casos de 

empresas que lograron ser exitosas en los mercados, internacional, nacional y local, 

reinventando su forma de hacer negocios al emplear estos dos pilares. Hoy en día Coca-Cola es 

un claro ejemplo de éxito en la industria logística y la cadena de suministro. En la metodología 

se ha empleado la búsqueda de datos secundarios y primarios por medio de entrevistas, a fin 

de distinguir el direccionamiento estratégico de la empresa en los distintos mercados en el que 

opera poniendo énfasis en la asociación de la logística y el marketing, para concluir con un 

cuadro comparativo. Como conclusión nos demuestra que sigue añadiendo valor a su filosofía 

como marca, que los valores no son anticuados, sino que sigue adaptándose a los tiempos al 

igual que lo va haciendo la sociedad. Sigue siendo un producto para todos los públicos, sin 

distinciones.
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Introducción

 A partir del presente trabajo de investigación se dispuso llevar a cabo un análisis en los diferentes 

mercados, internacional, nacional y regional, de The Coca-Cola Company, la cual ha logrado reinventar la forma 

de hacer negocios integrando dos conceptos fundamentales que son sinónimos de su rotundo éxito: la 

Logística y el Marketing. 

Para comenzar el desarrollo del tema, cabe resaltar que, en los últimos años, la economía mundial se ha 

caracterizado no sólo por los adelantos tecnológicos, sino también por los fenómenos de Globalización e 

Integración, los cuales han incidido fuertemente en los procesos de producción y comercialización. Además 

de que cada día surgen nuevos conceptos, nuevas hipótesis, modelos, siglas que responden a necesidades 

diferentes en un entorno empresarial cambiante: Supply Chain Management (SCM) conocido como Gestión 

de la Cadena de Valor, E�ficient Consumer Response (ECR) o Respuesta Eficiente al Consumidor, Material 

Requirements Planning (MRP) o Planificación de Requerimientos de Materiales, Benchmarking, 

Reingeniería, Sistema Logístico Integral, entre otros. De cualquier manera, cualquiera de ellas oculta un gran 

esfuerzo por alcanzar la tan deseada ventaja competitiva, sinónimo de supervivencia y éxito en un mercado 

cada más internacionalizado, segmentado y fortuito. La ventaja competitiva establece que existen tres 

maneras principales de posicionarse en el mercado por encima de los competidores: por los precios más 

bajos, por diferenciación y por enfoque. (Porter, 1998).

Habitualmente un proceso productivo tenía como principal objetivo la obtención de productos y 

consecutivamente el incremento de las ventas y la reducción de costos.  Si bien esto es algo necesario, las 

exigencias de los consumidores cruzan el límite de la simple adquisición de un bien. Hoy en día son más 

exigentes, esperan calidad, un servicio post-venta y mantenimiento, asesoramiento, información inmediata 

y buena atención. Asimismo, los proveedores también reclaman algo más que sólo competir con otros en 

precio y plazo de entrega, ahora demandan colaboración y compromisos a largo plazo. 

El diagnóstico de la situación actual puede ser observado tras analizar las actividades relacionadas a la 

previsión, organización y control del �lujo de materias primas y de información, desde las fuentes de 

aprovisionamiento hasta el consumidor final, de varias empresas, donde seguramente algunas de las 

siguientes circunstancias nos parecerían conocidas.

Ÿ El producto en promoción ya se encuentra en la góndola, pero aún no se presentó el 

material publicitario.
Ÿ Se consideró una promoción en una tienda minorista pero el centro de distribución no tiene 

capacidad para sobrellevar la nueva demanda.
Ÿ Se implementó una modificación en el diseño del producto o en su empaque que 

imposibilita acomodarlo apropiadamente en el exhibidor.
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La venta ya se ejecutó, pero el comprador informa que su pedido todavía no le ha llegado.
Considerando este escenario cualquiera podría afirmar que existe un responsable de estas adversidades. 

“Mercadotecnia responsabiliza a logística..."La estrategia era adecuada, si no se cumplió fue por error de 

logística que no entiende nuestra función". Logística responsabiliza a mercadotecnia..."No podemos estar 

modificando nuestros planes de entrega por cambios que no nos fueron informados a tiempo y para los 

cuales no fuimos consultados”. (Gigola, pag 1). Pero las operaciones que desarrollan tanto las áreas de 

Marketing como las de Logística en una organización son primordiales para el logro de sus propósitos. Por tal 

razón estas dos funciones no pueden ni deben actuar de forma independiente dentro de la empresa.

Ante esta realidad, creemos en la necesidad de llevar adelante este proyecto de investigación concibiendo el 

paradigma de que una estrategia de Marketing que no se enfoque en el valor que se le entrega al cliente 

buscando generar una relación a largo plazo está encaminada al fracaso, y colocando al caso Coca-Cola como 

ejemplo a nivel mundial de estrategias de mercadeo exitosas que logran captar las necesidades del cliente.

Como resultado de esta investigación se pretende concluir que una empresa que ha logrado sobrevivir por 

más de 100 años y también crecer en un mercado competitivo y voraz puede enseñarnos que el Marketing y la 

Logística son el principio y el fin de un mismo sistema que, en este caso, pone como prioridad el valor que el 

cliente le da a la experiencia de consumir Coca-Cola. 

Esto se logra a través de la retroalimentación constante de la información que el mercado le brinda buscando 

ajustar sus procesos internos para mantener la calidad como estandarte. Y asimismo mediante la 

centralización de aspectos clave como las iniciativas de marketing y la auditoría constante de los indicadores 

clave alineados con la estrategia.

Marco conceptual
En el presente escrito se presentará un breve punto de vista teórico que conceptualizará y dará forma y mejor 

comprensión a la investigación realizada.

El vínculo entre Marketing y Logística
Posteriormente a la década de los veinte surge el Marketing como doctrina orientada en las necesidades del 

mercado. En aquel tiempo todo el proceso de comercialización del producto estaba bajo su dominio, más aun 

considerando que el mercado consumidor estaba físicamente centralizado en zonas pequeñas y accesibles. 

Luego, fue preciso llegar a mercados más complejos, más desafiantes y distantes, por lo que necesitaban 

disponer de medios de transporte más costosos, pero más eficientes en puntualidad. Entonces el Marketing 

comienza a enfocarse más en la estimulación de la demanda y en llevar a cabo diversas funciones para 

satisfacerla, y da menos importancia a los negocios físicos. Por otro lado, el aumento en los costos de 

almacenamiento y transporte generó un nuevo concepto, el de costo total, que por supuesto no estaba 

contemplado entre los costos de producción. Es así que se manifiesta la necesidad de intervenir en las 

actividades de la empresa relacionadas con el �lujo de los productos, que se lo consigue gracias a la Logística. 

El Marketing empezó a ser la disciplina encargada de las operaciones que posibilitan el intercambio de bienes 

entre la empresa y el consumidor final, incentivando la demanda por medio del diseño, promoción y fijación 
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de precios de productos convenientes a las necesidades del mercado. La Logística, en cambio se dedicó a las 

actividades necesarias para la circulación segura y eficiente de los bienes y servicios desde el lugar de origen al 

de destino, con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente. El campo de acción de cada una de estas 

disciplinas se expandió con el paso del tiempo, en respuesta a los nuevos retos del mercado. 

Logística integra a sus actividades aquéllas relacionadas con el abastecimiento y el control del inventario 

hasta llegar actualmente al concepto de cadena Logística o Cadena de Suministro (Supply Chain). La 

definición promulgada por el Council of Logistics Management (CLM), Consejo de Administración Logística, 

una organización profesional de administradores logísticos, educadores y profesionales,  fundada en 1962, 

con el propósito de su educación continua y el intercambio de ideas es:

La Logística es el proceso de planear, implementar y controlar el �lujo y almacenamiento eficiente y a un costo 

efectivo de las materias primas, inventarios en proceso, de producto terminado e información relacionada, 

desde los puntos de origen hasta los de consumo; con el propósito de satisfacer las necesidades de los 

clientes.

El Marketing evoluciona al concepto de las cuatro P�s y estudia, a raíz de investigaciones de mercado, el valor 

de la segmentación, la publicidad a través de los distintos medios, el análisis de la competencia y la fijación de 

precios y garantías apropiados que impulsen la demanda. 

Muchas personas creen que el Marketing sólo consiste en vender y hacer publicidad. De hecho, según el gurú 

de la administración Peter Drucker (1994), el objetivo del Marketing consiste en lograr que las ventas sean 

innecesarias. Las ventas y la publicidad son sólo una parte de una mezcla de Marketing mayor, es decir, un 

conjunto de herramientas de Marketing que funcionan para satisfacer las necesidades del cliente y para 

establecer relaciones con éste. Por lo tanto, definimos el Marketing como el “proceso mediante el cual las 

compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor 

de éstos”  .La realidad es que las actividades involucradas empezaron a manejarse de forma integrada porque 

claramente se complementan.

Metodología 
Para llevar adelante el caso de nuestra investigación se 

optó por emplear un enfoque cualitativo con una 

mirada interpretativa. Antes de adentrarnos en las 

técnicas utilizadas en el presente trabajo, definiremos 

brevemente el concepto de investigación cualitativa.

La investigación cualitativa tiene significados diferen-

tes en cada momento. Una definición, aportada por 

Denzin y Lincoln (1994), destaca que es “multi-

metódica en el enfoque, implica un enfoque interpre-

tativo, naturalista hacia su objeto de estudio". Esto 

significa que los investigadores cualitativos estudian 

la realidad en su contexto natural, tal y como 

sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, 

los fenómenos de acuerdo con los significados 

que tienen para las personas implicadas. La 

investiga-ción cualitativa implica la utilización y 

recogida de una gran variedad de materiales: 

entrevista, experiencia personal, historias de 

vida, observa-ciones, textos históricos, imágenes, 

que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las 

personas.
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La investigación cualitativa utiliza métodos y técnicas diversas como gama de estrategias que ayudarán a 

reunir los datos que van a emplearse para la inferencia y la interpretación, para la explicación y la predicción. 

Para Echeverría (2005), esta investigación con una perspectiva interpretativa involucra llevar a cabo cuatro 

acciones principales:

Ÿ Enfoque y delimitación de la recolección de datos: en esta investigación el foco de estudio utilizado para la 

posterior recolección de datos fue el caso único de The Coca-Cola Company, en donde se considerará 

aquellos factores involucrados directamente en la Logística y Marketing aplicadas en los distintos niveles 

de mercados.

Ÿ Recolección de datos: se llevará a cabo una recopilación de datos provenientes de fuentes secundarias, a 

partir de las cuales se analizarán distintos documentos, informes, ensayos, artículos, todos concernientes 

al caso en cuestión. Asimismo, esta investigación se complementará con la realización de una entrevista 

en profundidad a personal competente del Área de Producción de la franquicia local de la Compañía.

Ÿ Análisis de datos: este paso involucra el análisis y reducción de los datos obtenidos en la investigación para 

poder presentarlos en un formato más sintético y comprensible.

Ÿ Elaboración de Informe Final: corresponde a la instancia final, donde se manifestarán los análisis 

efectuados en base al objetivo del trabajo de investigación.

Historia
El Doctor John Stith Pemberton, un farmacéutico 

de Atlanta, Georgia, descubrió en 1886 la fórmula 

mágica de Coca Cola. La estupenda bebida era una 

combinación de lima, canela, hojas de coca y las 

semillas de un arbusto brasileño; y se usaba 

originalmente como un tónico para los nervios y 

el cerebro, que algunos llamaban elixir médico.

El contador de Pemberton le dio el nombre a la 

bebida en cuestión. Él diseñó el famoso logo y el 

trazo de letra original. Pemberton vendió una 

parte de la Coca Cola Company a Asa Griggs Candler, 

y luego de su muerte Candler adquirió toda la 

compañía por no más de U$S 2.300. Pemberton, 

como muchos grandes inventores, no supo cómo 

obtener ganancia con su invento.

Con Asa Candler -que era otro farmacéutico de 

Atlanta- al frente, la Coca Cola Company incre-

mentó las ventas de gaseosa más del 4000% 

entre 1890 y 1900. La publicidad fue un factor 

importante para el éxito de Candler y a principios del 

siglo �� la bebida se vendía por todo Estados Unidos y 

Canadá. Por esa misma época, la empresa empezó a 

vender el jarabe a compañías embotella-doras 

independientes.

En 1893, la famosa fórmula Coca Cola se patentó. El gran 

logro de Candler fue el embotellamiento en gran 

escala de Coca Cola en 1899. Además, Candler hizo una 

dinámica campaña de marketing de Coca Cola en 

periódicos y en carteles publicitarios. Y en los diarios, 

él daba cupones para una Coca gratis en cualquier 

lugar. Pero la Coca Cola Company se vendió otra vez, 

después de la Era de la Prohibición (de bebidas 

alcohólicas), a Ernest Woodru�f por 25 millones de 

dólares. Él traspasó Coca Cola a su hijo Robert, quien 

sería presidente por las próximas seis décadas.
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Woodru�f introdujo en el mercado la caja de seis 

botellas en 1923. También hizo que Coca Cola se pudiera 

vender, por medio de máquinas expendedoras, ese 

mismo año. Comenzó a hacer publicidad en la radio en 

la década del 30 y en televisión en 1950. Woodru�f 

mejoró la eficiencia en cada paso del proceso de 

fabricación e hizo que Coca se pudiese adquirir en 

todos los cafés y en los bares de los Estados Unidos.

La Coca Cola Company con Woodru�f estableció una red 

de plantas embotelladoras en todo el país. Cada una 

firmó un contrato perpetuo con Coca Cola que fija-

ba el precio que Coca impondría por el jarabe y 

otorgaba a la embotelladora exclusividad en su 

territorio. Y ese modelo de concesión temprano 

fue un éxito impresionante, porque a los consu-

midores les gustaron, las embotelladoras se 

hicieron ricas y The Coca Cola Company incrementó 

su valor y se convirtió en líder de participación en 

el mercado. En 1920, Coca había establecido 1200 

embotella-doras en su sistema de concesión. 

Coca-Cola en el mundo
Llevar más de 100 años en el mercado y aun así estar hoy en día entre las mejores marcas del mundo no es cosa 

sencilla ni mucho menos. Sí, hablamos de The Coca-Cola Company, una firma que sigue posicionada como la 

mejor en términos de bebidas gaseosas. Coca-Cola ha sabido sobrellevar cada problema y hacer del marketing 

su mejor aliado, para ello llevó a cabo las siguientes estrategias:

Ÿ Innovación constante en el mercado: los nuevos sabores y presentaciones de sus bebidas ha sido uno de 

los puntos más fuertes de la firma estadounidense con sede en Atlanta, Georgia. Coca-Cola con más cafeí-

na, con sabor a limón, a té verde, a cáscaras de cítricos, versión dietética, a vainilla, jengibre. Estos y otros 

sabores han hecho que la creatividad y la fusión de sabores sean bien vistas por los consumidores.

Ÿ Llevar nuevos productos a los mercados donde no tiene presencia: introducir una nueva bebida en 

diferentes regiones no es tarea sencilla. No obstante, la compañía apuesta por el envío de cientos de 

unidades a ciudades y pueblos donde no habían tenido presencia. Por ejemplo, llevar 1.000 unidades de 

Coca-Cola en su edición de sabor a limón a un pueblo de cualquier país donde nunca había sido 

introducida.

Ÿ Escuchar las recomendaciones de sus usuarios para mejorar el producto: menos azúcar, mejor valor 

nutricional, nuevos envases todas estas recomendaciones son implementadas para mejorar la 

experiencia del usuario al comprar el producto. Coca-Cola siempre ha sido objeto de protestas por sus 

ingredientes poco saludables, así que la empresa se ha estado centrando en reducir el azúcar por litro 

hasta un 12%. 

En la página de Coca-Cola se puede ver que a través del pensamiento sistémico se puede ser una “Compañía 

global con un enfoque local en cada una de las comunidades en que está presente”. El Sistema Coca-Cola 

incluye a The Coca-Cola Company y a más de 250 socios embotelladores en todo el mundo.

La Compañía es dueña de las marcas, tiene a su cargo las iniciativas de marketing para los consumidores y 

fabrica y vende concentrados que son bases de bebidas y jarabes a los embotelladores. Ellos fabrican, 

envasan, comercializan y distribuyen las bebidas terminadas entre los canales (supermercados, restaurantes, 

puestos de venta callejeros, almacenes, cines y parques de diversiones) quienes, a su vez, venden los 
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productos a los consumidores, a razón de más de 1.900 millones de porciones diarias.

Desde el punto de vista legal o gerencial, el Sistema Coca-Cola no es una única entidad. La Compañía no posee 

ni controla a todos sus embotelladores. En enero de 2006, aquellos que sí le pertenecen se reunieron para 

conformar el Grupo Operativo de Inversiones en Embotellado (BIG – por sus siglas en inglés) el cual es, en la 

actualidad, el socio embotellador más importante dentro del Sistema Coca-Cola en cuanto a volumen.

Hoy, el BIG emplea más de 40.000 personas y opera en 4 continentes. Sus ingresos aumentaron de 11.000 

millones en 2004 a más de 20.000 millones en 2015. Al enfocarse en un crecimiento basado en ganancias 

sostenibles a largo plazo, el BIG ha logrado un margen operativo de 10% en los últimos diez años. 

Coca-Cola en Argentina
En 1942, Coca-Cola desembarcó en la Argentina y, a 

partir de entonces, continuó desarrollando nue-

vas propuestas. Además de Coca-Cola, Fanta, Sprite 

y Schweppes en la línea de gaseosas, hoy la 

Compañía ofrece opciones tales como los jugos 

Cepita, las bebidas que combinan agua y jugo 

Aquarius, las bebidas isotónicas Powerade, la 

bebida multivitamínica Vitamin Water, las aguas 

Bonaqua y Kin, y la bebida a base de té Fuze Tea, que 

integran un portafolio con cerca de 80 opciones 

de bebidas en el país, de los cuales 45% son bajas 

o sin calorías. 

En Argentina genera 14 mil puestos de trabajo de 

forma directa y 226 mil de manera indirecta, 

según datos aportados por la empresa. Esta 

historia comenzó a escribirse en 1942, cuando tan 

solo cuatro camiones y 15 triciclos salieron a 

recorrer las calles de Buenos Aires para comer-

cializar por primera vez la Coca-Cola. Uno de esos 

camiones era de Reginald Lee, la primera socia 

local de la Coca-Cola.

Una enigmática silueta femenina con una botella 

ya anticipaba en los principales diarios de enton-

ces el desembarco de la nueva bebida. Y desde 

entonces no paró de crecer. Un año después del 

lanzamiento, más de 3.000 comercios porteños 

bares, restaurantes y almacenes ofrecían Coca-

Cola.

Comprometida en su misión de refrescar al mundo, 

inspirar momentos de optimismo y felicidad, crear 

valor y hacer una diferencia positiva en la vida de las 

personas, las comunidades y en el entorno el que se 

desarrolla Coca-Cola hoy en Argentina genera más de 

240 mil puestos de trabajo en toda su cadena de valor, 

que abarca desde productores de frutas en Tucumán, 

Entre Ríos y Neuquén, hasta las distintas embotella-

doras presentes en el país, pasando por productores 

azucareros, empresas de transporte, fabricantes de 

plástico, almacenes, restaurantes y supermercados.

A fines de 1942 se inauguró la primera planta de Coca-

Cola en el país (en Av. Córdoba 3162) y en 1944 en 

Córdoba. La gran expansión ocurrió en los 60, cuando 

se otorgaron las primeras franquicias y con la 

aparición del envase familiar de un litro.

Desde entonces, la firma acompañó diversos momen-

tos del acontecer nacional: en el Mundial de Fútbol en 

el que Argentina se coronó campeón por primera vez, 

en 1978, Coca-Cola fue la gaseosa oficial. También fue el 

primer anunciante de ATC (hoy Televisión Pública) 

cuando inauguró su señal en color.

Para celebrar las bodas de oro, en 1992 impulsó el ciclo 

“Coca-Cola in concert”, con la presencia de Elton John, 

Seru Girán y Gun�s & Roses y una audiencia de 500.000 

personas. En 1995 patrocinó los Juegos Panamericanos 

realizados en la Argentina.
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En lo que va del siglo ��� la empresa se consolidó como 

una marca integral de bebidas sin alcohol, con el 

lanzamiento de Coca-Cola Zero; Powerade y Aquarius by 

Cepita.   

El Sistema Coca-Cola está integrado en el país por 

Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes S.R.L. y 

sus socios embotelladores: Reginald Lee, Femsa, Arca 

Continental y Andina. Juntos generan 9.230 empleos 

directos, 3.910 empleos externos y 200.000 

empleos indirectos en la cadena de valor y comer-

cialización. Atienden las necesidades de más de 

363.000 clientes en el país de los cuales el 80% 

son pequeños comerciantes: kioscos, almacenes y 

autoservicios. A lo largo del país, Coca-Cola cuenta 

con 10 Plantas productivas (9 de embotellado y 1 

de concentrados). 

Coca-Cola en Jujuy
Mediante una entrevista sumamente enriquecedora mantenida con un ex gerente de Arca Continental se 

pudo lograr una aproximación al tema en cuestión. En una combinación perfecta entre dos extremos 

aparentemente antagónicos de rectitud por un lado e informalidad por otro lado se dio una conversación de 

más de dos horas en las que el entrevistado hizo un paneo general por toda la historia de la embotelladora 

más prestigiosa de los últimos tiempos.

Para romper el hielo comenzamos con la historia de Arca Continental, ya que es la firma que comercializa 

Coca-Cola en todo el NOA. Arca nació de la fusión de 3 embotelladoras en México. Fue la primera firma que 

salió de ese país y compró la franquicia de 4 provincias del Noreste Argentino: Formosa, Corrientes, Chaco y 

Misiones. Luego compró el Noroeste, 6 provincias más: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca 

y La Rioja. En total 10 provincias para comercializar. El equipo directivo proveniente de México les dio un 

impulso en el manejo de negocio internacional. 

Continental se formó también por la fusión de 3 embotelladoras en México. Luego Arca y Continental se 

fusionan y pasan a ser en conjunto la tercera embotelladora en volumen a nivel mundial. Al primer lugar lo 

ocupa Coca-Cola Enterprises, plantas embotelladoras propiedad de la compañía Coca-Cola (abarcan todo 

Canadá, mitad de EE.UU.). Al segundo lugar lo ocupa FEMSA (Fomento Económico Mexicano Sociedad 

Anónima), una compañía mexicana. En Argentina compraron franquicia en Capital Federal. Reginald Lee 

comercializa en parte de la provincia de Bs.As. Y Andina (franquicia chilena) comercializa en la parte restante 

de la provincia y luego compra otras franquicias.

A pesar de que el entrevistado contaba con más información referida al área de producción y calidad se 

procedió a efectuarle las preguntas preparadas para la entrevista. A modo anecdótico comentó que vivió en 

primera persona la oposición de intereses que a veces se produce entre el área de Producción y la de 

Comercialización: “Los chicos comerciales por ahí te piden cosas estrafalarias, que me llenen botellas 

esféricas pero que se queden paradas al revés, así del pico”. La forma de zanjar las diferencias siempre ha sido a 

través de la negociación buscando una solución intermedia.

También comentó que dentro de las áreas más importantes de una empresa y puntualmente en la industria 

existe “un tercer poder” que es el área administrativa, la cual ante situaciones de cambio es el que pone más 

palos en la rueda.  
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Sabiendo que la compañía es un símbolo del 

Marketing le consultamos cuál consideraba que 

es la base del éxito. Respondió que se podría 

atribuir a la publicidad y también a la trayectoria.

Respecto de las estrategias para atraer y fidelizar 

a los clientes comentó que hay campañas de 

promociones como así también la publicidad 

televisiva e impresa. La fidelización la consiguen a 

través de lo que llaman “la ejecución perfecta”, en 

tanto a entrega, a horarios, cumplimientos de 

precios y convenios.  

También se hacen concursos para fidelizar a los 

canales de venta y de acuerdo a lo que se intenta 

incrementar, ya sean volúmenes de ventas o la 

venta de algún producto en particular. Los pre-

mios para tales concursos son viajes al exterior, 

premios en productos o monetarios. 

La venta es un 80-90% personalizada. Es a través 

de la visita de un preventista. El preventista no 

llega en una primera instancia a levantar un 

pedido, sino que realiza lo que se denomina 

“ejecución en punto de venta”, que consiste pri-

mero en mirar el stock que tiene el comerciante, el 

stock de envases retornables, acomodar ese stock, 

las heladeras (todas las marcas llevan un orden, 

posición). Conversa con el prospecto, se interesa 

en las cuestiones “extra-negocios” de los comer-

ciantes, la familia. Lo último que hace es levantar 

el pedido. Estudian los horarios en los cuales 

pueden realizar las visitas de forma conveniente 

para el comerciante, y sobre todo para trazar las 

rutas de los preventistas. 

Se le consultó si Coca-Cola utiliza estrategias push 

o pull de marketing, es decir, “en el primer caso 

sería la estrategia de promoción que empuja los 

productos hacia los clientes a través de los canales 

y en el segundo caso se dirige al consumidor a 

ies7.juj.infd.edu.ar

través de la publicidad” . Respondió que los márgenes 

de ganancia que quedan para los canales respecto a la 

competencia es el mínimo en todos los casos. Otras 

marcas, de otras firmas, requieren un mayor esfuerzo 

en posicionar la marca en la mente de los consu-

midores.

A efectos de ganar mercado, la compañía perma-

nentemente tiene algún producto que está por debajo 

del precio de la competencia, pero nunca con la Coca-

Cola tradicional. Ej. Hi-C, Aquarius, etc. Lo que hacen es 

bajarles el precio a estos productos, no ganan en estas 

operaciones, más bien dan pérdidas. Desde el inicio de 

la operación hasta la venta… todo lo que ocurre en el 

medio es “gasto de operación” de la planta (materias 

primas, sueldos empleados, reparaciones, impuestos) 

No se habla de costos sino de gastos de operación.

Las fórmulas con la que elaboran las bebidas son 

distintas. Se adecuan al paladar, a los gustos de cada 

país. Incluso depende de los insumos con que se 

cuenta, por ejemplo, el azúcar que proviene de caña 

difiere en el sabor del azúcar proveniente de la 

remolacha. 

Consultamos qué indicadores pueden utilizar las 

empresas para medir la eficacia del marketing. El 

entrevistado comentó que se mide en función de las 

ventas, es decir cómo se mueven las ventas luego de 

cada campaña de publicidad lanzada al mercado.

La siguiente pregunta fue referida al papel que juega 

la logística en Coca-Cola, a lo que respondió que el 

mismo es indudablemente estratégico. Sin embargo, 

no se lo trabaja con rigor científico. Es muy difícil 

encontrar un aplicativo que pueda servir en todas las 

zonas cuando la extensión de las áreas de comercia-

lización son muy grandes. Menos se trabaja con 

sentido común. De cualquier manera, es un papel 

crítico cuando se tiene que llevar desde tres puntos de 

producción (hay 3 plantas productivas en Argentina) a 
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producto ese se embotella en Salta, Tucumán o en 

Formosa. 

Y se tiene por supuesto un stock con el cual se puede 

abastecer perfectamente los picos de demandas de 

una cierta cantidad de días. Se hacen correr sistemas 

de optimización de esos planes de producción que, 

por lo general, en algún punto, terminan todos 

bloqueándose porque son 300 mil restricciones que 

se les pone.

Hay un inventario de piso que tienen que tener los 

depósitos, que tienen que tener los distribuidores y 

las plantas para evitar los quiebres de stock.  Se 

llevan indicadores (ver en las copias) “indicadores de 

secos” que es lo que falta. Se toma el mayor valor 

entre el pronóstico, la demanda y el stock. Si el 

pronóstico era mayor que la demanda se toma-ba la 

diferencia entre el pronóstico y la demanda. Si el 

pronóstico tenía menor valor que la demanda, se 

toma entre la demanda y el inventario. Desde las 

gerencias de área hasta el Director General cobran 

bonos anuales proporcionales a los porcentajes de 

los objetivos conseguidos. 

Como último tema se le preguntó sobre la ventaja 

competitiva de la compañía,  más precisamente  

sí estable de acuerdo que tanto el Marketing como 

la Logística constituyen la principal ventaja compe-

titiva de la compañía. El entrevistado no estuvo de 

acuerdo con esa afirmación y afirmó que faltaría 

agregar la Calidad. La calidad del servicio y del 

producto.  La suma de estas 4 características si dan 

esa ventaja competitiva. 

Sobre la calidad, Coca–Cola es absolutamente in-

�lexible. Hasta llega a penalizar sus plantas de ser 

necesario e incluso hasta llegar a cerrarlas. Lo 

primero que se certifica es el sistema de calidad de 

Coca-Cola, tiene su propio sistema de calidad que es 

aún más exigente que cualquier otra norma. 

mínimamente unos 150.000 puntos de ventas en 10 

provincias. O desde los lugares donde hay 

depósitos, en Jujuy hay 2 depósitos (uno en San 

Pedro y otro en Libertador). Salta tiene 3 depósitos 

más (Orán, Tartagal y Metán). Tucumán tiene 1 

depósito (en Concepción). En las capitales de 

provincias del Litoral también hay depósitos 

(Misiones, Corrientes). También se trabaja con una 

red de distribuidores en algunas zonas que son más 

complicadas para el acceso. Toda la “distribución 

gruesa”, es decir, los grandes volúmenes que se 

transportan están tercerizados. 

Respecto del transporte. Hoy en día el transporte 

está tercerizado, tanto como el transporte de larga 

distan-cia como el transporte de corta distancia (el 

de ciu-dad). Por ejemplo, en Salta, de 100 vehículos, 

8-10 son propiedad de la empresa, con choferes de la 

empresa. La razón para esto es que tienen que hacer 

entregas en horarios muy especiales, como las 

entregas nocturnas en los boliches. También lo 

tienen como elemento para romper algunas 

situaciones de con�licto.

Se le consultó  a nuestro entrevistado qué tipo de 

colaboración se establece entre fabricantes, distri-

buidores y responsables logísticos para evitar 

aspectos como la rotura de stock. Respondió que 

para evitar la rotura de stock hay una cantidad de 

medidas previstas, por ejemplo, los distribuidores 

tienen sus preventistas. O sea que informan a las 

plantas o al sector de logística. Y el sector de 

logística transfiera al sector industrial de las ventas 

prácticamente cuando se realizan (de manera on-

line). Cuando realizan las ventas (ya sea en Jujuy o 

en otros lugares) los preventistas levantan el pedido 

y presionan un botón y eso inmediatamente va a la 

central de procesamientos de datos y desde ahí va a 

Salta. Y Salta ya tiene una matriz que dice si el 
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Ÿ La primera certificación que se hace es la de Sistema de calidad de Coca Cola.

Ÿ Después se certifica ISO 9001 – ISO 14.000 – ISO 22.000 – ISO 18.000 

Ÿ Por último, se certifica Responsabilidad Empresaria
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 A lo largo de este escrito se han expuesto los distintos análisis realizados que acabaron 

enmarcando y dando el cierre a este proyecto de investigación. Como bien se ha mencionado 

en la introducción, el objetivo de esta investigación era el de efectuar un análisis de los 

mercados internacional, nacional y local de la empresa Coca-Cola tomando como elemento de 

debate, el rotundo éxito conseguido en sus más de 100 años de trayectoria, al emplear en sus 

estrategias de negocios, el marketing y la logística, dos conceptos que se complementan y 

persiguen el mismo propósito: aportar valor a la empresa y la consecuente satisfacción del 

cliente.

A partir de la metodología aplicada se pudo observar que, durante años, Coca-Cola ha sido y 

continúa siendo un modelo y objeto de estudio muy exitoso, tanto para empresas como para 

los gobiernos de todo el mundo. Esto se debe principalmente a que posee un método de 

gestión muy particular desde el punto de vista estratégico. A través del pensamiento sistémico 

se puede ser una “Compañía global con un enfoque local en cada una de las comunidades en 

que está presente”. Desde hace 133 años Coca-Cola está incursionando en los mercados 

mundiales, ya sea Japón, México, Egipto, Filipinas, o Argentina, en donde hace 76 años se hizo 

presente y junto a sus socios embotelladores generaron alrededor de 9.230 empleos directos, 

3.910 empleos externos y 200.000 empleos indirectos en la cadena de valor y comercialización. 

Atendiendo las necesidades de más de 363.000 clientes en el país de los cuales el 80% son 

pequeños comerciantes: kioscos, almacenes y autoservicios.

Para lograr este eficaz sistema, Coca-Cola apuesta fuertemente en su modelo de distribución, 

que básicamente consiste en generar la demanda de sus productos a través de su afamado 

marketing y publicidad de la marca, la innovación, desarrollo del producto, logística y la 

imprescindible elaboración del concentrado de jarabe, marcando así, las bases del modelo de 

negocio de la compañía a nivel mundial.  La publicidad también ha sido uno de los elementos 

primordiales en el desarrollo y expansión de la marca. Coca-Cola sigue apoyándose en la 

publicidad y el marketing para marcar la diferencia y poder posicionarse por encima de la 

competencia. Una de las especialidades de Coca-Cola es que ha sabido organizar proyectos 

publicitarios globales con campañas muy locales o regionales. De esta manera ha conseguido 

establecer un vínculo entre la marca, el producto y un país entero, al mismo tiempo que ha 

logrado conservar su imagen de marca global e internacional.

Se pueden encontrar sus franquicias en prácticamente todos los países del mundo, quienes 

reciben su fórmula exitosa y se encargan de abastecer la enorme demanda generada de sus 

productos, por medio de sus propias instalaciones de embotellado, la comercialización y la 

cuidadosa atención que tienen hacia sus colaboradores y clientes. Esta notable labor permitió 

a Coca-Cola estar hoy en día entre las mejores marcas del mundo, una firma que sigue 

posicionada como la mejor en términos de bebidas gaseosas, que pasó de vender 9 vasos por 

Conclusión
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día allá en sus comienzos por 1886 en Atlanta, a suministrar actualmente alrededor de 1900 

millones de porciones diaria en cerca de 16 millones puntos de ventas.

Es así, que después de investigar y analizar el caso Coca-Cola, se ha podido confirmar con 

fundamentos más que justificados, que si bien, las gestiones de Marketing agregan valor al 

crear bienes conformes a las necesidades del mercado, con precios, garantías y atención 

acordes a estas exigencias, esto no es suficiente para que el producto llegue efectivamente al 

consumidor. Por su parte, las tareas Logísticas agregan valor de lugar y de tiempo al asegurar 

que el producto llegue a destino, en el tiempo y en las circunstancias adecuadas para ser 

comprado. En la actualidad la división observada entre ellos sólo crea condiciones de con�licto 

que dificulta que los objetivos de generar beneficios para la empresa y satisfacer las 

necesidades de los clientes se logren. Existe una total aceptación de que la estimulación de la 

demanda de mercado no está alejada de la satisfacción de la misma, que garantiza que el 

consumidor consiga efectivamente lo que compra. 

Como conclusión, la historia de The Coca-Cola Company, demuestra que el cambio puede 

encontrarse en la simple percepción o la definición del negocio y la participación potencial en 

los mercados. También nos demuestra que sigue añadiendo valor a su filosofía como marca, 

que los valores no son anticuados, sino que sigue adaptándose a los tiempos al igual que lo va 

haciendo la sociedad. Sigue siendo un producto para todos los públicos, sin distinciones.
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 El presente ensayo tiene como función compartir una posición ética en cuanto al 

concepto de lo que debería ser un líder. Está basado en vivencias personales, primero como 

estudiante y luego como profesional en ámbitos principalmente de la salud y educativos 

(Odontóloga, Técnico Superior en Administración de Empresas y Profesora de Administración 

de Empresas) Se apoya estas experiencias con bibliografía diversa desde lo cristiano y desde lo 

organizacional y administrativo. Se parte de la significación de un Líder como una persona que 

conduce a otra, que guía, con el fin de conseguir la eficiencia del otro; y que enfrenta todos los 

días preguntas éticas. Esto sucede en un contexto de globalización, cambios constantes e 

interdependencia. De allí que surgen interrogantes como: ¿debe ser ético el líder? ¿Existe 

incompatibilidad entre la Ética y la necesidad de llegar a los resultados organizacionales?

Son objetivos de este espacio de re�lexión:
Ÿ Concientizar a los formadores en Liderazgo del valor excluyente de una Dimensión Ética en 

la concepción del Líder. A los aspectos técnicos y mecanicistas de este proceso, se le deben 

sumar interrogantes sobre ética y moral. 

Ÿ Descubrir el sendero de la virtud y el sentido humanista para la sustentabilidad de las 

personas y la organización a largo plazo.

Ÿ Inspirar el compromiso ético en un formador de Liderazgo con visión personal, profesional y 

organizacional.

Ÿ Comprender desde el formador y desde el que transita la formación, la transversalidad de la 

Ética en todos los espacios (Economía, Administración, Psicología, Recursos Humanos, 

Marketing, Gestión, Didáctica, Pedagogía, Sociología, etc.).
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Introducción

 Se habla de empowerment, visión, misión, valores, cultura, pero en la realidad quedan como 

conceptos “de moda” solamente.  Un directivo, por ejemplo, no desea compartir poder, porque siente que lo 

puede perder. Así también al mundo de los negocios le importa los beneficios, no los medios o las personas, 

sino los resultados. Un liderazgo no procede de presiones externas, de la coerción ejercida sobre los 

subordinados; sino de la adhesión libre desde la cabeza y el corazón de las personas en respuesta a sentirse 

reconocidos y valorados por su líder. Cuando éste busca la adhesión, pero sin respetar la dignidad de sus 

seguidores, se transforma en manipulación. De allí la necesidad imperiosa de la Ética a través de una 

dirección basada en valores y un liderazgo fundamentado en virtudes. Elemento vital para la supervivencia 

de la organización con o sin fines de lucro.

Se elabora este ensayo desde la elección y delimitación del tema con su correspondiente justificación. A partir 

de él, se identifica el punto de vista a desarrollar. Con esto en mente se realiza un esquema articulando ideas, 

conceptos y argumentos para incluir en el texto. Llegado a este punto se realiza la búsqueda de la información 

a través de fuentes secundarias (internet, sitios web, libros de textos, artículos científicos, de revistas o 

periodísticos, videos, audios). Paralelamente se va infiriendo en la lectura, resumen, análisis y síntesis de la 

información. De esta manera se escribe el ensayo con formato predeterminado comprendiendo 

Introducción, Desarrollo y Conclusión. 

¿Qué es un líder?
Existen muchas definiciones sobre lo que es un “líder”. Pío XII señalaba al respecto:

Un hombre espiritualmente eminente, de firme carácter, de sólidas convicciones cristianas, de juicio justo y 

seguro, de sentido práctico y ecuánime, coherente consigo mismo en todas las circunstancias;  hombre de 

doctrina clara y sana, de propósitos altos y rectos, capaz de ser guía y jefe, capaz de difundir visiones claras, 

bondad operativa y justicia igualmente favorable a todos, de tendencia hacia la unión y la concordia,  con 

espíritu de sincera fraternidad. 

Teorías en el tiempo
Los primeros estudios sobre liderazgo estuvieron enfocados a encontrar los rasgos psicológicos inherentes a 

los líderes eficaces; características como inteligencia, voluntad, sociabilidad y condiciones de autoridad 

fueron las más aceptadas, pero su validación en las organizaciones al pasar el tiempo resultó infructuosa. 

También existía la “Teoría de los grandes hombres”, donde los líderes eran impuestos. Con la “Teoría de los 

rasgos”, ya se piensa que sumado a las características físicas y de personalidad; se puede aprender a ser líder.

Una segunda etapa en el estudio del liderazgo son las teorías del doble factor (estudian el comportamiento 

del líder), estas teorías tienen como núcleo central la variable autoritarismo-democracia, definida como el 

grado de participación que el jefe otorga a sus subordinados en la búsqueda de alternativas y toma de las 

decisiones. Son teorías conductistas donde se le da más importancia a lo que el líder hace, sus tareas, y menos 

a lo que es.
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Los estudios de Elton Mayo fueron fundamentales para esta corriente y dieron origen a un gran número de 

investigaciones. Todas consideraban dos factores para el éxito del liderazgo, a saber, el grado de 

autoritarismo-democracia y la satisfacción que producía en los subordinados. Sin embargo, estos estudios 

resultaron contradictorios, debido a que no se identificaron las relaciones consistentes entre los patrones de 

la conducta del líder y el rendimiento del grupo, es decir, los resultados variaban de acuerdo a las diferentes 

circunstancias.

Nuevos paradigmas sobre Liderazgo
En la década de los 60�s, la Revolución Científico-Técnica trajo un giro profundo en el mundo de la dirección, 

pues los trabajadores requerían de un mayor nivel de conocimientos y habilidades para manejar nuevas 

tecnologías. Además, la nueva industria demandaba que el líder desarrollara nuevos atributos sobre todo 

orientado hacia los recursos humanos, tales como motivación, delegación de autoridad, etc. A este estilo de 

liderazgo se le llamó Liderazgo Situacional, el cual como el nombre lo menciona toma la situación como un 

elemento adicional a in�luir en la eficacia del liderazgo. Ya se trataba de un líder, sus seguidores y una 

situación o contingencia. En los 80� ocurre un cambio de paradigma en liderazgo. Las personas adquieren 

mayor protagonismo. Emerge el tema de la dignidad, la necesidad de la formación y capacitación, 

consecuentemente la “dificultad” para manipular tan fácilmente a las personas. La ejemplaridad se vuelve 

una condición indispensable. Con todo y lo anterior se resaltan las diferencias entre un líder y un gerente, o un 

manager; entre un Liderazgo Transaccional y uno Transformador.

El Liderazgo en la práctica
En la teoría, en cursos, seminarios, talleres, exposiciones y capacitaciones sobre Liderazgo se mencionan 

palabras como empowerment, visión, misión compartida, trabajo en equipo, delegación de facultades, etc. 

Acaece, no obstante, que un director, en la práctica, no comparte poder, porque piensa que lo pierde. Se 

trabaja en grupo, pero no en equipo con la guía de un líder. El que conduce pide confianza a sus seguidores, 

pero él no manifiesta coherencia entre lo que dice y lo que hace. Ausencia de ejemplaridad. Se puede llegar a 

pretender ética en el desempeño de los seguidores, pero el líder ante la imperiosa necesidad de conseguir los 

resultados esperados no escatima en medios. Todo vale.

Componentes de un liderazgo
Para Pascual Pacheco (1987, 22-38) un Liderazgo requiere: ejercicio de la in�luencia, como un proceso, 

comunicación bidireccional (líder-grupo), menos uso del poder del cargo, según su posición, ocupación en la 

organización, status, y más de la personalidad, a partir de las cualidades intrínsecas de las personas. 
Así también de eficacia, como fruto de la interrelación con el grupo, establecimiento y consecución de 

objetivos que contemplen a la organización y a las personas, valores implícitos con jerarquía, un orden de 

prioridad. 

Un liderazgo es clave en la transmisión de valores, de allí la importancia de la ejemplaridad, como modelo de 

conducta a seguir.
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¿Debe ser ético el líder?
Se considera que, por su visibilidad y posición, el líder marca el tono ético de su ámbito de in�luencia. La 

dimensión ética contribuye al sostenimiento de un líder y de la organización en el tiempo.

Lo cierto es que en este contexto tenemos cuatro conceptos fundamentales: liderazgo, dirección, ética y 

persona, los cuales convergen en uno sólo: persona, “activo principal de las corporaciones” (Biggs, 2002).La 

persona puede reunir en sí misma los otros tres. 

“La globalización ha hecho que las empresas y sus negocios se definan estratégicamente en el largo plazo, y es 

allí donde la ética es considerada un factor de rentabilidad” (Biggs, 2002). El liderazgo entendido como un 

proceso de in�luencia sobre otro para alcanzar objetivos organizacionales, con eficacia y eficiencia, necesita 

de valores éticos que hagan sostenible en el tiempo al líder y a la organización que dirige.

Pilares sostenedores de un Liderazgo Ético
Para Zalenik (1991)  el líder se apoya en tres pilares:

Competencia: todo lo inherente a lo mecánico de las funciones del cargo que se ocupa en la organización, 

debe saber lo que hace. Tener la capacidad para aprender, identificar situaciones problemáticas, y usar lo 

necesario para resolverlas; y continuar aprendiendo. Las competencias son diversas y la persona las 

desarrolla durante toda la vida. El líder debe poder gestionar ciencia y tecnología, aplicarlas a la 

comunicación, a los trabajos en equipo. De acuerdo a ello, aprovechar al máximo las herramientas de trabajo 

para aumentar la productividad y atender con eficacia una tarea. Actualmente una herramienta como el 

coaching  es muy utilizada para comprender y mejorar el acompañamiento y la comunicación con el 

seguidor.

In�luencia personal al servicio de las personas y la organización: liderazgo es el proceso de in�luencia entre 

líderes y seguidores para alcanzar los objetivos de la organización mediante el cambio. Para poder ejercer una 

in�luencia se necesita entablar relaciones sociales, humanas con las personas; esta acción es sobre las 

creencias y comportamientos de los seguidores. Dentro de este marco ha de considerarse la promoción del 

crecimiento de los subordinados y la prosperidad de la Empresa.

Dimensión moral: para evitar la manipulación se acude a la dimensión ética del liderazgo. El liderazgo no es 

el resultado de la presión externa, sino de la adhesión libre desde la cabeza y el corazón de las personas en 

respuesta a sentirse reconocidos y valorados por su líder. Desde la humanidad del otro también como ser 

sensible.

Esto lleva a una relación moral basada en confianza, compromiso, emoción, admiración y visión compartida.
Para Kouzes y Posner (1987) el liderazgo es un proceso de atribución desde el punto de vista de sus 

colaboradores.

1 Es un método que consiste en acompañar, instruir y entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con el obje�vo de 
conseguir cumplir metas o desarrollar habilidades específicas.
2 La relación é�ca acontece al nivel de la sensibilidad, no al nivel de la conciencia: el sujeto é�co es un sujeto sensible.  
Giubbani, A. Emmanuel Levinas: Humanismo Del Rostro. escritos / Medellín - Colombia / Vol. 19, N. 43 / pp. 337-349.

1

2
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3 Esto también varía de acuerdo al dis�nto nivel de poder de las partes y que pueden condicionar la relación.

Lo cierto es que si se consulta a éstos sobre las cualidades que esperan de su líder mencionan la honradez 

(para hacerse dignos de confianza), la previsión del futuro (saber a dónde se dirige y dirige al grupo, los 

objetivos claros y a largo plazo), la inspiración (energía positiva, motivación, entusiasta); y competencia 

(saber lo que hace).

En el mundo organizacional las relaciones empresariales están basadas en la confianza y la justicia. Esto 

implica una equivalencia entre lo que se da y lo que se recibe. Se comprende una necesidad imperiosa de 

integridad, honestidad, ética de aquellos que dirigen grupos.

La confianza es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma 

determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. Esta seguridad le da legitimidad al líder en su rol.
Un líder que ante un error cometido por él, desvela la verdad e intenta repararlo, crea confianza. (Cortina, 

2013, p.23).

Se puede hablar de confianza técnica  referenciando a los elementos que nombra Zalenik, en el desempeño 

de una efectividad técnica para lograr los objetivos organizacionales; una confianza afectiva, ese sentir que 

aún en medio de la adversidad la persona que dirige genera bienestar y certidumbre a los demás; y confianza 

ética, generada por la  coherencia entre lo que dice y hace, por la energía puesta en el logro del bien de una 

persona en cuanto persona, por encima de los bienes agradables o útiles.  No es posible generar confianza sin 

tratar a la gente en forma respetuosa y digna. Esta confianza se construye con competencia, compromiso e 

in�luencia.

“La confianza abarata costos en dinero, en energías y en sufrimiento”. (Cortina, 2013, p.23).

De la misma manera, la falta de congruencia entre lo que dice y hace, la corrupción, la incompetencia en su 

desempeño, la manipulación de las personas, le quitan la legitimidad al líder, y lo dejan solamente con una 

autoridad formal, ya sea por el cargo o jerarquía que ocupa dentro de la organización. 

Un líder eficaz es capaz de llevar a los subordinados a través de la confianza, a descubrir el valor y el sentido de 

lo que están haciendo, condición para el rendimiento y la productividad.

El papel de las virtudes cardinales
“Y sepa qué difícil y ardua es la tarea que toma: regir almas y servir los temperamentos de muchos, pues con 

unos debe emplear halagos, reprensiones con otros, y con otros consejos”. (Regla de san Benito 2,31)

Actualmente muchas organizaciones apuestan a los valores, y muchos de sus conductores se dan cuenta que 

es un error concentrarse solamente en cifras de rendimiento, presionados por ellas. Generalmente las 

empresas establecen en su ideario los valores conforme a los cuales desean actuar. Pero muchos directivos se 

quejan de que éstos sólo quedan en los papeles y no se traducen en el actuar cotidiano. ¿Qué ocurre con la 

llamada ética empresarial?

3
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Apelando al concepto de dignidad, sólo se puede conducir con valores si se reconoce el propio valor, de 

persona humana.

La fortaleza es una actitud interior frente a la vida. Una actitud la grafica: permanecer de pie. Un líder fuerte 

permanece.

En latín “valor” se traduce en “virtud”.” Éstas son valores, son fuentes de fuerza”. (Grün, A. 2009, p.80), 

necesarias para una vida útil y lograda. Los valores afectan las formas de comportamiento del hombre.

Con las distintas épocas el hombre se ha relacionado de manera diferente con los valores. Actualmente, se 

podría decir que son valores modernos: la eficiencia, la autorrealización, la emancipación, la autosuficiencia, 

el trato igualitario, etc.

Sin importar la escala de valores, todos tienen que ver con alguna de las virtudes cardinales, fundamentales: 

justicia, fortaleza, templanza, prudencia y sabiduría.

Entonces resulta que encontrar el sendero de la virtud en el liderazgo y hacerlo con sentido humanista, 

constituye el fundamento ético para formar un líder.

Un liderazgo ético es un elemento aplicado por y para humanos, no son máquinas que aceptan ideas y 

realizan cambios programados. En la conducta de un líder puede haber virtudes o vicios, éste nace con un 

temperamento, pero en el transcurrir de la vida, con la toma de decisiones y elecciones que realiza, adquiere 

buenos o malo hábitos que irán formando parte de su carácter. Cortina, A., 2013, p.38)

La justicia tiene que ver con uno mismo y con los demás. ¿Qué pertenece a uno realmente? ¿De qué forma se 

puede ser justo consigo mismo y con su esencia? Valorar la humanidad y la dignidad en cada uno. Así entonces 

se podrá ser justo con el otro. No se trata de una justicia niveladora, a todos por igual (San Benito, año 500). 

Para ello se necesita mucha empatía para poder dirigir, transparencia y libertad interior. La persona justa no 

necesita sentir ser querido o reconocido por otro, tampoco está presionado para dar la razón a todos. De esta 

manera el justo busca la rectitud en el bien en relación con el otro.

La fortaleza se reconoce como la virtud de pelear por los valores conocidos como buenos. Hacerlo de pie, 

aunque muchas veces lastime. Esto lleva a aceptar los desafíos, contradicciones, con�lictos, y a pelear, pero de 

manera justa. Hoy faltan líderes fuertes, son más bien populistas, buscan la aprobación de la gente, se llevan 

por los resultados de las encuestas, no se atreven a contradecir directivos, aunque no piensen lo mismo.

La templanza, en el pensamiento de San Benito existen tres palabras que describen la justa medida: 

temperare, medir, orientar, dirigir; mensura, medir correctamente; y la tercera es discretio, el don de saber 

distinguir.

Y esto nos lleva a poder pensar que un líder con templanza mide correctamente su tiempo, encuentra la justa 

medida en los recursos y distingue en forma justa. La justa medida camina a la par de la modestia y la 

disciplina.
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4 Barrondo, A. (2001). ¿Debe Ser É�co El Líder? Papeles de É�ca, Economía y Dirección, nº 6. Recuperado de 
< >www.eben-spain.org/docs/Papeles/IX/4_Echaniz0.pdf

La prudencia se basa en optar por lo correcto en el momento preciso. Ésta se desarrolla con la práctica de la 

intuición y la sensibilidad para cada momento. Se trata desde luego de desarrollar una visión amplia, prever, 

saber cuáles serán las consecuencias del acto. Un líder prudente construye sobre bases sólidas, él y la 

organización necesitan sostenibilidad en el largo plazo.

Para Anselm Grün, 2009, la sabiduría pertenece también a la prudencia, y es consecuencia de sumar 

experiencias, “saborear la vida”. Ser sabio no es “saber mucho”, Un líder sabio “se sabe a sí mismo…”, “se conoce a 

sí mismo…”, y actúa en consecuencia. 

Funciones del Líder Ético
Más allá de las múltiples funciones de un líder ético, las principales se asientan en:

Ÿ Dirigir éticamente el talento humano hacia el logro de los objetivos de la empresa.
Ÿ Adquirir y mejorar virtudes en él mismo y en el grupo que dirige.
Ÿ Contribuir al bien común para lograr la supervivencia y la trascendencia de la empresa en los mercados  de 

manera sostenible en el tiempo. 4
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 Un liderazgo surge a partir de relaciones entre personas, que se comunican y 

transmiten en forma bidireccional conocimientos, sentimientos y emociones. Los 

componentes técnico, afectivo y moral construyen estas relaciones sobre bases sólidas, 

sostenibles en el tiempo. La solidez humana y moral le dará consistencia ética a esta relación. 

En cuanto a los objetivos que guían al equipo, líder y grupo, deben ser claros, precisos. De esta 

manera, y formando parte de la identidad de las personas y de la organización, se podrá 

orientar las energías para conseguir resultados con eficacia y eficiencia. 

La ética, los valores, las virtudes son elementos indispensables que deben atravesar todas las 

personas y las acciones. Contando con ellos en todo el proceso, desde que el líder decide la 

tarea, los objetivos y quiénes las concretarán; la in�luencia será válida. 

Es por ello que se insiste en la necesidad de humanizar el sector empresarial con personas que a 

partir de la dignidad y la confianza trabajen juntas en proyectos que tengan que ver con el bien 

común.

Un líder debe ser ético, hace a su condición de persona humana. Su liderazgo parte de él y hacia 

otro que es persona como él, con los mismos atributos de humanidad. En principio, ser justo 

con él lo inspirará a ser justo con sus colaboradores. Ser fuerte en su carácter y en su obrar lo 

ayudará a enfrentar los temporales y las discrepancias con seguridad. Ser prudente y buscar la 

sabiduría lo hará libre, por añadidura podrá encaminarse hacia la meta y motivar a sus 

colaboradores a encontrarla juntos.

Conclusión
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 El presente es un informe de una experiencia de investigación sobre autores literarios 

de la ciudad de Perico y del departamento El Carmen llevada a cabo con estudiantes del 

seminario de Literatura del NOA, espacio curricular ubicado en cuarto año del Profesorado 

para la Enseñanza Secundaria en Lengua y Literatura del I.E.S. N° 7 “Populorum Progressio - In. 

Te. La.” – Sede Perico, durante los meses de junio y julio de 2018, como trabajo final del mismo. 

El trabajo surgió ante la inquietud de conocer quiénes son aquellos autores que 

–geográficamente– más cerca de nosotros se encuentran, dentro del panorama literario 

regional, y ante la necesidad de generar nuestro propio material de estudio en vistas de la falta 

de antecedentes bibliográficos sobre el tema, en el intento de dar un paso más hacia la 

descentralización del campo literario. Esta tarea supone la primera instancia –fundamental– 

de un trabajo de investigación en un tema que nunca antes había sido abordado: la recolección 

de datos, de información, en este caso sobre autores de Perico y del departamento El Carmen y 

su labor literaria. 

Cada estudiante trabajó con un autor de la zona, a libre elección. Así, se pudo recabar 

información sobre once autores locales. La tarea de investigación se dividió en tres partes: 1) 

registro de los datos del autor y su obra; 2) entrevista al autor; y 3) elaboración de una antología 

de textos del autor. 

Finalmente, se llevó a cabo la compilación de todos los trabajos y el resultado se materializó en 

la edición e impresión de un libro anillado: Letras de aquí. Autores de Perico y del departamento El 

Carmen. Se donó un ejemplar del mismo a la biblioteca del I.E.S. N° 7, Sede Perico, y otro a la 

biblioteca de la Casa Central, con el fin de que pueda ser consultado por estudiantes, docentes, 

escritores y la comunidad en general.  
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Introducción

 El presente trabajo se propone dar cuenta de una experiencia de investigación sobre autores 

literarios de la ciudad de Perico y de otras localidades del departamento El Carmen, llevada a cabo con 

estudiantes del seminario de Literatura del NOA –del cual me encuentro a cargo como docente–, ubicado en 

cuarto año de la carrera de Profesorado para la Enseñanza Secundaria en Lengua y Literatura del I.E.S. N° 7 

“Populorum Progressio - In. Te. La.” – Sede Perico, como trabajo final del mismo. Esta tarea supone la primera 

instancia –fundamental– de un trabajo de investigación en un ámbito que nunca antes había sido abordado: 

la recolección de datos, de información, en este caso sobre autores de Perico y del departamento El Carmen y 

su labor literaria. 

El trabajo surgió ante la inquietud y la intención de conocer, dar visibilidad y poner en valor a aquellos autores 

que –geográficamente– más cerca de nosotros se encuentran, dentro del panorama literario regional; como 

así también ante la necesidad de generar material de estudio propio en vistas de la falta de antecedentes 

bibliográficos sobre el tema, en el intento de dar un paso más hacia la descentralización del campo literario. 

Durante esta experiencia, cada una de las estudiantes trabajó con un autor o autora de la zona, a libre 

elección. Entre todas fuimos reconstruyendo una lista de nombres de autores de Perico y del departamento El 

Carmen a la cual se podría recurrir para la realización del trabajo. En un principio, nos pareció que iba a ser 

todo un desafío el hecho de recuperar esos nombres: como sucede casi siempre, nos resulta más sencillo 

reconocer a escritores de lugares lejanos que a aquellos que son nuestros vecinos, que habitan entre nosotros, 

y a quienes nos cruzamos a diario por la calle; sin saber, muchas veces, de su labor literaria. 

Fue así que, durante las clases previas al desarrollo del trabajo, comenzamos a nombrar autores de la zona: 

por mi parte, nombré algunos a los que conocía; luego se sumaron muchos más que fueron aportados por las 

estudiantes y que resultaron todo un descubrimiento para muchas de nosotras. 

Algunos de ellos nacieron en Perico o en otras localidades del departamento El Carmen, y continúan viviendo 

en la zona; otros nacieron en la zona, pero luego se trasladaron a vivir a otros lugares; otros nacieron en otros 

lugares y luego se trasladaron a vivir a la zona que nos ocupa. A todos ellos podemos considerarlos escritores 

de esta región geográfica. Algunos de ellos son autores de poesía; otros, de narrativa (cuentos, novelas); otros 

se dedican o se dedicaron a ambos géneros; otros son autores de letras de canciones. A todos podemos y 

debemos considerarlos autores de literatura; aunque a algunos de ellos, específicamente a los autores de 

letras de canciones, les resulte extraño en algunos casos reconocerse a sí mismos como escritores, de acuerdo 

a lo que surge de algunas de las entrevistas realizadas: se reconocen, sí, como músicos –inscriptos 

específicamente dentro del género del rock–; pero les cuesta verse como escritores literarios, y esto debido a lo 

instalada que está la noción tradicional de lo que es la literatura y de lo que es ser escritor. No obstante, ellos 

también son autores literarios desde el momento mismo en que se produce ese acto de escritura que supone 

la creación literaria de las letras de sus canciones, teniendo en cuenta, además, cómo se amplía y se “extiende” 

el concepto de literatura en la actualidad. Tal como lo plantea Régine Robin (1993):  
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En retrospectiva, podemos imaginarnos que en la época en que Lukács era una 
autoridad indiscutible en el campo de la reflexión literaria, o cuando los 
modernistas, batallando contra él, ponían en primer plano las estructuras formales, 
de lenguaje, o la intensidad de la expresión, todos sabían más o menos lo que 
representaba “la literatura”. La literatura tenía, si bien no una definición precisa, por 
lo menos un objeto, cierto es que conflictivo, métodos de acercamiento, un estatuto 
y una función en la formación cultural y en la formación de la memoria colectiva y del 
imaginario social.

La literatura era ante todo “los clásicos”, las obras consagradas, que habían entrado 
en el Panteón de la consagración y habían desafiado los años, las modas y las 
diferentes escuelas de crítica. La literatura era también el conjunto de las “bellas 
letras” contemporáneas, obras del círculo restringido, diría P. Bourdieu (Bourdieu, 
1971, 1977), legitimadas por el capital simbólico de su autor, por los procedimientos 
formales  de lenguaje de su puesta en texto o, en otra perspectiva, por el alcance 
universal de su "mensaje" (…). Todas estas obras forman parte de la "literatura" 
porque en ellas se inscribía la "literaturidad", término que los formalistas rusos 
introdujeron al abordar los textos literarios para captar con cierta aproximación la 
especificidad y hasta la esencia de lo literario en los "procedimientos" de lenguaje y 
formales de la escritura.

Una gran sospecha recayó sobre la claridad de estas afirmaciones. Todo fue 
cuestionado. El rodilIo compresor de la "cultura de masas" contribuyó ampliamente a 
romper la certidumbre de las fronteras del objeto literario. (…) En el momento 
actual, las nuevas tecnologías han dado a luz nuevas formas culturales, nuevas 
imágenes, nuevas formas de participación interpersonales o grupales: el rock en 
todas sus formas, los video-clips, la publicidad generalizada, la práctica del zapping, 
los juegos de representación (…) y la telemática (…). Se trata de una cultura de lo 
efímero, de la simultaneidad, de lo inacabado, del flash, del spot, del clip, del flux, 
del directo o del seudodirecto (…); cultura que constituye el común posmoderno de 
la cotidianidad. (pp. 51-52).

Organización y desarrollo del trabajo 
El trabajo se desarrolló durante los meses de junio y julio de 2018, año en que dio inicio en la sede Perico del 

Instituto “Populorum Progressio” el cuarto año de la carrera de Profesorado para la Enseñanza Secundaria en 

Lengua y Literatura, y con él, el seminario de Literatura del NOA, dictado en la institución por primera vez. 

Durante ese año, hemos contado con ocho estudiantes: Vanesa Isabel Ferrufino, Ivana Tamara Colque, Rosana 

Noemí Balcázar, Elsa Yolanda Condorí, Carolina del Carmen Flores Viscaino, Juana Camila Aprile, Carmen 

Viviana Díaz y Mónica Raquel Mogro, incorporándose a este grupo Ana María Mealla, quien no cursa la 

carrera pero que, interesada por la temática del seminario, asistió al mismo en calidad de oyente. Ella también 

realizó el trabajo de investigación, en forma voluntaria. 

El único requisito inicial para la elección del autor o autora a investigar por cada una de las estudiantes 

consistía en que hubiera publicado sus escritos por algún medio físico o digital, es decir, que de alguna 

manera lo hubiera puesto a disposición del público.
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Así, se pudo recabar información sobre once escritores locales: los periqueños Guillermina Díaz Outon, 

Héctor Omar Abud, Guillermo Osvaldo Quintar (actualmente residiendo en Valencia, España), Sergio Aníbal 

López, Fabián Álvarez, Gonzalo Walter Giudice, Miguel Ángel Antonio Sapag y Julio César Bejarano del grupo 

de rock Trankabalanka, y Oscar Mauricio Asmuzi del grupo de rock Napia; mientras que de otras localidades 

del departamento El Carmen, se pudo trabajar con las autoras Carmela Ricotti, de la ciudad de El Carmen, y 

María Cecilia Mazza, de la ciudad de Pampa Blanca. Todos ellos con estilos de escritura muy variados, con el 

cultivo de géneros literarios diversos y con diferentes visiones de mundo aportadas desde una misma región. 

Así, se conformó un panorama amplio, donde nos encontramos con autores de larga trayectoria en el ámbito 

de las letras, como es el caso de Carmela Ricotti y de Guillermina Díaz Outon, hasta el descubrimiento de 

jóvenes escritores con su primera obra recientemente publicada, como es el caso de Gonzalo Giudice, de 

apenas 15 años de edad en el momento de realización del trabajo, quien cuenta con una novela publicada en 

2017.   

La tarea de investigación se dividió en tres partes: 1) registro de los datos del autor y su obra; 2) entrevista al 

autor; y 3) elaboración de una antología de textos del autor.  Para realizar cada una de estas etapas, las 

estudiantes tuvieron que ponerse, necesariamente, en contacto directo con los propios autores, quienes 

fueron los que, generosamente, les proveyeron gran cantidad de información, en la mayoría de los casos. 

Además esto permitió generar un acercamiento personal de cada una de las estudiantes hacia los escritores, 

quienes, por su parte -de acuerdo a los testimonios de las mismas-, se sintieron reconocidos y valorados como 

tales. 

En el caso de autores ya fallecidos, algunas de las instancias del trabajo tuvieron que concretarse a través de 

otras vías. Uno de los casos fue el de Carmela Ricotti, fallecida en 2004. Varios de sus libros pudieron 

encontrarse en la Biblioteca “Domingo T. Pérez” de la ciudad de El Carmen, y fue su nieto quien aportó 

información sobre ella en la entrevista. Otro caso fue el de Héctor Abud, quien posee una antología de 

poemas publicada por sus hijos luego de su fallecimiento en 1996; fueron ellos quienes proporcionaron la 

mayor parte del material.

Para desarrollar la tarea, las estudiantes realizaron sus trabajos en forma individual. En el aula, se 

preestableció una serie de “consignas”, “ítem” o “ejes” que funcionaron como disparadores sobre los datos 

relevantes a recabar por parte de cada una de las estudiantes sobre el autor o autora que cada una de ellas 

eligió. A partir de esta serie de elementos preestablecidos, la estructura de cada trabajo se organizó en tres 

partes: 

Ÿ La primera parte, denominada “Datos del autor y su obra”, consta, a su vez, de dos sub-apartados. En el sub-

apartado: a) “Datos del autor”, se consignó una reseña biográfica del autor o autora, acompañada de una 

fotografía y de sus datos de contacto. Se sumó, además, información que se consideraba relevante, como 

entrevistas realizadas al autor o autora en medios de comunicación (diarios, radio y televisión), grupos 

literarios que integró o integra, y otras actividades vinculadas a la actividad literaria y artística. Por otro 

lado, en el sub-apartado: b) “Datos de la obra”, se incorporó información bibliográfica de las publicaciones 

del autor o autora, acompañadas de imágenes de tapa y de los respectivos índices de los libros. También se 
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aportó datos sobre reseñas y textos críticos realizados por terceros sobre sus obras, y se incluyó 

información sobre publicaciones del autor o autora en antologías, revistas y/o medios digitales; en el caso 

de autores de letras de canciones, se consignaron links de páginas web donde se puede visualizar y 

reproducir sus videos musicales. Asimismo, al final de este sub-apartado, se incluyeron otros datos 

pertinentes, como por ejemplo distinciones y premios literarios recibidos por el autor o autora, algunos 

prólogos de sus publicaciones escritos por terceros, entre otros.     

Ÿ La segunda parte, “Entrevista”, da cuenta del resultado de las preguntas que fueron establecidas con 

anticipación dentro del aula y que cada una de las estudiantes realizó al autor –o, como explicamos más 

arriba, a algún familiar directo del mismo en caso de los autores fallecidos-–. Por supuesto, se dejó 

también un margen para la realización de otras preguntas que las estudiantes consideraran pertinentes al 

momento de realizar las entrevistas-. Así, las preguntas versaron sobre el momento en que los autores o 

autoras comenzaron a escribir y por qué; sobre el significado que posee para ellos la escritura; sobre cómo 

ven el panorama literario en sus respectivas localidades; si conocen a otros escritores de su localidad, de la 

provincia de Jujuy y/o del NOA, de quiénes se trata y si tienen vínculo con alguno/s de ello/s; sobre si se 

realizan o no actividades literarias en sus respectivas localidades y si participan de ellas; sobre sus 

temáticas a la hora de escribir y si sus respectivas localidades se inscriben o no como temática en sus 

textos; sobre cuáles son sus referentes literarios y si entre ellos hay algún escritor de su localidad, de la 

provincia de Jujuy y/o del NOA; sobre cómo realizan la publicación y difusión de sus obras y si, en este 

sentido, existe algún apoyo por parte de las instituciones culturales y/o los medios de comunicación 

locales. Por último, en este apartado se indagó sobre los lugares donde se puede conseguir o consultar sus 

obras, sobre su disponibilidad en librerías, bibliotecas, disquerías, páginas web, redes sociales, etc., y en 

cuáles. De esta manera, las preguntas apuntaron a la reconstrucción de un perfil personal y literario de 

cada uno de los escritores abordados, como así también a la recuperación de datos sobre otros autores y 

actividades literarias de la zona.    
 
Ÿ La tercera parte se constituyó como una “Antología” sobre los textos del autor o autora que cada una 

abordó, donde se puede encontrar una selección de tres textos de cada uno de los autores en caso de 

tratarse de poesía y/o cuentos, y dos capítulos –el primero y el último– en el caso de la novela de uno de 

ellos. 

Algunos de los trabajos, además, poseen una cuarta parte, a modo de “Anexo” donde se incluye otro material 

recabado, como fotografías varias vinculadas a la labor literaria de los autores y autoras o a sus contextos 

biográficos –como es el caso de fotografías del Perico de la década del ̀ 50–, además de recortes de diarios o 

textos literarios de otros autores de la provincia dedicados a los autores abordados –como sucede con un 

poema de Domingo Zerpa dedicado a Guillermina Outon y poemas de Néstor Groppa y Selva Femayor 

dedicados a Carmela Ricotti–.    
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Así, mediante estos trabajos se logró reconstruir un primer panorama de la actividad literaria de la zona, más 

allá del hecho de que muchos otros autores no pudieran ser abordados en esta instancia –aunque nos habría 

resultado muy satisfactorio que así fuera–; no sólo porque excedían en número a la cantidad de estudiantes 

del seminario, sino también porque en algunos casos no fue posible entrar en contacto con ellos o sus 

familiares, por diferentes motivos. Algunos de esos otros nombres de autores que surgieron y que esperamos 

puedan ser abordados en futuras investigaciones son: Carlos “Cayote” Lamas, de Perico; Elio José Fontana, de 

El Carmen; Javier Aprile, de Perico; Elba D´Abate de Zenarruza, de El Carmen; Aída Dip de Abud, de Perico; 

integrantes del grupo ETRA de El Carmen; integrantes de otros grupos musicales de Perico que escriben –o 

escribieron– sus propias letras (como Treinta Metros, La Yugular Reggae, Inteligencia Artificial); entre otros.  
 
¿Por qué realizamos este trabajo desde el seminario de Literatura del NOA y cuál es la importancia que 

reviste? 
Durante el transcurso de todo el seminario, hemos re�lexionado y puesto en cuestión qué es el canon literario, 

quiénes deciden cuáles son los autores y las obras que deben ocupar el centro de atención de la literatura, en 

desmedro de otros que quedan al margen. Zulma Palermo (2012) sostiene que:

Las nociones de literatura y de canon son inseparables, puesto que el canon forma parte 
indiscutible de aquella como una actividad cultural auto-organizada; vista así, la literatura 
cumple una función institucional y, por lo tanto, reguladora de una práctica, la de la 
escritura validada como estética en código alfabético. El conjunto de textos escritos que 
la conforman, a su vez, resultan de un proceso de selección evaluativa proveniente de 
otro espacio de regulaciones conformado por los “expertos” –lectores “modelo” – 
quienes definen cuáles producciones responden a los cánones vigentes. (pp. 64-65).

Cabe señalar que los lectores “modelo” de los que habla Palermo, según ella misma indica a pie de página en el 

texto citado, integrarían un grupo «compuesto mayoritariamente por los críticos literarios, los historiadores 

de la literatura, los antologistas, los medios y, centralmente, por los académicos» (p. 65). Con respecto a la 

relación entre las nociones de canon y de centro/periferia, afirma la autora: 

Lo que sigue presidiendo nuestras investigaciones y nuestras prácticas de transferencia 
es la noción de “literatura” como un campo especial de producción letrada, regida por 
cánones –es decir regulaciones prescriptivas sustentadas por el poder de un 
conocimiento único– y por una concepción geopolítica según la cual hay centros/poderes 
que producen estas valoraciones regulativas, y periferias que deben someterse a ellas en 
tanto se categorizan a partir de su “diferencia” con la cultura dominante, en relación de 
inferioridad. (pp. 63-64).   

Partiendo de esta base, es que desde el seminario hemos intentado poner en crisis estos conceptos, abrirlos, 

ampliarlos, con la intención de recuperar, reconocer y poner en valor las producciones de la realidad creativa 

que más cerca tenemos. Así, el principio rector de este seminario ha sido y es un intento en pos de esa 

descentralización literaria: ¿la literatura a la que debemos prestar atención es sólo la que se produce en los 

centros?, ¿aquella que está legitimada por la crítica, la academia, el mercado editorial de los grandes centros 

urbanos? Por lo general, se tiende a pensar esto; pero no es así, o al menos –creemos– no debería serlo. Una 
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Literatura del NOA se enmarca dentro de una Literatura Argentina, que a su vez se enmarca dentro de una 

Literatura Latinoamericana. Así, la Literatura del NOA sería un intento por descentralizar la mirada 

“tradicional” que se tiene con respecto a la denominada Literatura “Argentina”, dentro de la cual, 

frecuentemente, se otorga mayor relevancia a la literatura producida en la capital y centro del país: Buenos 

Aires –más allá de los valiosos intentos de federalización de docentes e investigadores que apuestan a brindar 

protagonismo a las literaturas de las regiones, entendiéndolas como “literaturas de la Argentina”–. En este 

sentido, tal como afirma Nilda Flawiá de Fernández (2011), con respecto al canon de la literatura argentina: 

Durante mucho tiempo, se estudiaba la literatura producida y que circulaba en Buenos 
Aires, lo demás entraba en aquella denominación de “literatura regional”, como literatura 
de segunda clase, porque no tenía mayor circulación. Este criterio habla de un solo 
centro y de muchas periferias. (p. 20).

Pero, por otra parte, si decimos Literatura del NOA: 

¿en qué o en dónde se debería colocar el foco de 

interés? Partiendo de la idea de que  siempre existe 

un centro, el cual produce sus propios márgenes, 

entonces: ¿cuál sería el centro de la Literatura del 

NOA?  ¿Resultaría importante reconocer o estable-

cer ese posible centro a la hora de efectuar un recorte 

del corpus literario a abordar durante el cursado del 

seminario?  Podríamos decidir optar por la 

“equidad” y repartir el enfoque, dividirlo en cada una 

de las provincias que conforman el Noroeste 

argentino; pero, a primera vista, nos daríamos 

cuenta de que resultaría un conjunto demasiado 

amplio, diríamos, imposible de abarcar dentro de 

los límites de un seminario. Por otra parte, si 

enfocásemos en la provincia de Jujuy específi-

camente, ¿qué sucedería?: estaríamos descentra-

lizando, sí, pero al mismo tiempo no sería extraño 

recaer en un nuevo sistema de “centro / margen”: 

seguramente nos enfocaríamos en la literatura 

producida en la capital provincial, en San Salvador 

de Jujuy, y no prestaríamos demasiada atención a lo 

que sucede en el interior de la provincia. Es por eso 

que el propósito de investigar sobre autores de 

Perico y del departamento El Carmen se encuentra 

guiado por la voluntad de dar un paso más en ese 

intento de descentralización en el campo de la litera-

tura de la región. 

De esta manera, la intención de realizar este trabajo 

dentro del seminario de Literatura del NOA tuvo 

como motor la necesidad de dar visibilidad a los 

autores y autoras “de aquí”, del “aquí” más próximo a 

nuestra realidad inmediata, a los que más cerca 

están de nosotros y a quienes muchas veces, quizás 

por estos mismos motivos, no conocemos o no 

valoramos lo suficiente.

Etapa final: edición e impresión de los trabajos en 

formato libro 
Finalmente, se llevó a cabo la compilación de todos 

los trabajos y el resultado se materializó en la 

edición e impresión de un libro anillado al que 

hemos titulado Letras de aquí. Autores de Perico y del 

departamento El Carmen. Se donó un ejemplar del 

mismo a la biblioteca del I.E.S. N° 7, Sede Perico, y 

otro a la biblioteca de la Casa Central del Instituto en 

San Salvador de Jujuy, con el fin de que pueda ser 

consultado por estudiantes, docentes, escritores y la 

comunidad en general.  
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Nos pareció de gran importancia realizar esta última tarea de compilación, edición e impresión, con el 

objetivo de unificar y darle forma de objeto “libro” a los trabajos desarrollados por las estudiantes para que no 

quedaran “sueltos” ni limitados al espacio del aula poseyendo una finalidad meramente “evaluativa” del 

seminario, sino que ese material pudiera estar a disposición de todo aquel interesado en la temática, con la 

intención, asimismo, de brindar mayor difusión a los autores locales, sumado al deseo de que pudiera servir 

como base e impulso a todos aquellos que tuvieren la inquietud de continuar investigando en esta misma 

línea. 

 Considero que la realización de este trabajo por parte de estudiantes del Profesorado 

para la Enseñanza Secundaria en Lengua y Literatura, futuras docentes en nuestro medio 

–algunas de ellas recientemente graduadas–, les ha permitido reconocer y valorar a los autores 

y la literatura de su propia región geográfica, lo cual genera, además, la posibilidad de que ellas 

mismas continúen con la labor de transmisión de esta literatura dentro de las aulas que en un 

futuro cercano estarán a su cargo; aportando, además, al hecho de alentar y brindar apoyo a 

aquellos jóvenes estudiantes de la región que tuvieran inclinaciones hacia la escritura literaria. 

Por otro  lado, las estudiantes y futuras docentes, a partir de la realización de este trabajo, han 

adquirido herramientas para poder replicar en las aulas la experiencia de realizar 

investigaciones de este tipo con sus propios estudiantes.    

Resta expresar que la producción de este material que consideramos valioso como puntapié 

inicial para el estudio de la literatura producida en Perico y el departamento El Carmen, no 

habría sido posible sin el compromiso, la seriedad y el entusiasmo de todas y cada una de las 

estudiantes que participaron de esta experiencia de investigación; y por supuesto tampoco sin 

el marco institucional brindado por el Instituto. Es por esto que, además, deseamos poner de 

relieve la importancia fundamental que reviste el aprovechamiento de estos espacios a la hora 

de encarar tareas de investigación como la que hemos llevado a cabo desde nuestro seminario; 

en este caso apuntando a la reconstrucción y puesta en valor del panorama literario local.  

A modo de conclusión
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 Leer y escribir son habilidades íntimamente relacionadas a través de las cuales las 

personas acceden al conocimiento. Sin embargo, es habitual detectar obstáculos en la lectura 

“tradicional” y en la escritura realizada por los estudiantes. Si a esto se le suma un medio 

tecnológico, como las múltiples pantallas de los variados dispositivos computacionales, las 

dificultades detectadas en primera instancia parecerían complejizarse.

Al ingresar al nivel superior, la mayoría de los estudiantes provenientes de la educación 

secundaria, deben realizar tres procesos distintos de alfabetización. Una alfabetización previa 

a la académica,  relacionada con la adquisición de ciertas destrezas y capacidades para leer y 

escribir de una manera adecuada a los requerimientos académicos, surgidos tanto de la 

inmersión en el contexto socio cultural como de las necesarias intervenciones educativas 

desde cualquier didáctica específica. Otro proceso alfabetizador que deben atravesar los 

estudiantes es la alfabetización académica que tiene que ver con el abordaje y manejo de 

textos complejos que circulan en los ámbitos de la educación superior, más o menos específicos 

según la disciplina estudiada. Y, por último, deben transitar una alfabetización informacional, 

lo cual no sólo implica adquirir destrezas digitales para el manejo de recursos tecnológicos, 

sino también para procesar el gran caudal de información que les llega por diferentes canales 

de comunicación.

A partir de estas consideraciones, se propone una intervención didáctica a través de la 

mediación tecnológica en los procesos de lectura y escritura en algunos espacios curriculares 

del primer año de la carrera del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura 

del IES N° 7 Jujuy, consistente en actividades de trabajo progresivo en pequeños equipos, 

contenidos en entornos web, en las que los estudiantes se desafían en la adquisición de 

competencias necesarias para fortalecer sus prácticas de lectura y escritura en contextos 

académicos, tecnológicos e informacionales.

IES7 Populorum Progressio In.Te.La. 

Resumen
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Descripción del problema 

 El informe del Operativo Nacional de Evaluación 2013 (ONE 2013, p. 18) indica que más de un cuarto de 

los estudiantes evaluados del nivel medio en Argentina (25,7%, más de 70000 estudiantes) tienen un 

rendimiento bajo en la lectura y comprensión de textos; no logran mínimos aceptables en la construcción de 

significados ni en el procesamiento de la información brindada, abordando sólo algunos aspectos textuales 

superficiales. Se han notado cambios muy leves en similares operativos de evaluación en años siguientes: 

23,4% Aprender 2016 y 22,3% Aprender 2017 (Aprender 2016, p. 7; Aprender 2017, p. 31). En el mismo sentido, 

el informe 2013 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico para América Latina, 

hablando de la Evaluación PISA del año 2015 (OCDE 2016, p. 180), indica que más de la mitad de los 

encuestados argentinos del nivel medio no alcanzan los niveles mínimos en la competencia lectora. 

Particularmente, el Profesorado de Lengua y Literatura del IES 7 Jujuy, ha detectado, en su curso de ingreso a la 

carrera, que más del 50% de los estudiantes presentan las dificultades planteadas, casi sin ninguna variación 

en el índice a través de tres cohortes anteriores evaluadas (2015, 2016, 2017).

Comprender información escrita en cualquier formato, re�lexionar sobre ella y verter la propia opinión en el 

mismo u otro formato es un desafío de enseñanza que afrontan todos los docentes en todos los espacios 

curriculares. Si bien la competencia lectora se trabaja en todos los niveles educativos, porque se entiende que 

evoluciona a lo largo de toda la vida, las nuevas generaciones no están acostumbradas culturalmente a 

trabajar con textos continuos provistos por periódicos o novelas; por el contrario, permanentemente se 

encuentran con textos discontinuos o fragmentados, que requieren una explicación y reorganización 

estructural, provistas y trabajadas en contextos dinámicos de participación social, no solo de lectura 

individual. Esta habilidad se va desarrollando en la medida en que  los estudiantes de estas nuevas 

generaciones se relacionan con distintos segmentos sociales mediados, casi naturalmente, por tecnologías, y 

que está  distante de la metodología utilizada en las aulas actuales.

Además se observa un retroceso en el interés por la lectura y la escritura en formatos tradicionales, lo cual 

dificulta el acceso a nuevo vocabulario, el fortalecimiento de la competencia lingüística y por ende el 

resguardo de la información en la memoria, para luego ser recuperada como conocimiento previo.

Breve descripción del contexto de intervención
El escenario de trabajo involucra a 20 estudiantes del primer año de la carrera del Profesorado de Educación 

Secundaria en Lengua y Literatura del IES N° 7 Populorum Progressio Jujuy, en el espacio curricular Taller de 

Alfabetización Académica. Estos estudiantes provienen de distintos puntos del Departamento El Carmen y 

de diversos sectores de Ciudad Perico que incluyen zonas rurales aledañas. Tienen entre 18 y 30 años de edad, 

la mayoría transita su primera experiencia en estudios superiores y otros poseen un recorrido académico 

previo.

1 Dato recopilado en el análisis de las respuestas de evaluaciones del cursillo de nivelación, desarrollado al comienzo de cada 
cursada.

1
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A su vez, todos participan de un contexto digital en línea provisto por el INFOD para el IES Nº 7. Este entorno es 

una plataforma integral de comunicación y gestión de materiales educativos a través de internet, ampliando, 

de este modo, los límites físicos del aula tradicional. Este espacio sirve para coordinar acciones educativas con 

el espacio TIC en la Formación Docente, ubicado en el tercer año de la carrera, y al cual acceden los estudiantes 

a través de sus propios dispositivos computacionales, normalmente un smartphone, aunque la accesibilidad 

por internet personal es limitada, por lo que el instituto provee una conexión estable, en horario escolar, para 

el ingreso libre a la red.

Descripción de la experiencia
Se propone una intervención didáctica a través de la mediación tecnológica en los procesos de lectura y 

escritura, en el espacio de Alfabetización Académica del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y 

Literatura del IES N° 7 Populorum Progressio Jujuy.

Siendo la competencia lectora transversal a todos los espacios curriculares, se pretende incorporar las 

lecturas sugeridas por dicho espacio a alguna plataforma web colaborativa que permita la interacción 

multidireccional (docente – estudiante, estudiante – estudiante, estudiante - contenido), posibilite la 

interpretación y evaluación de diversos formatos del conocimiento (multialfabetismo), tanto en forma 

individual como en conjunto con los pares.  De este modo se pretende favorecer el intercambio de saberes y el 

seguimiento continuo del proceso de comprensión y análisis desarrollado, facilitando la obtención de claras 

evidencias de los aprendizajes logrados y de las dificultades encontradas en el camino.

También, se propone la producción escrita individual y en equipos, mediada por las mismas plataformas, que 

de idéntica manera, posibilitan un seguimiento continuo del proceso abordado, el acompañamiento y 

retroalimentación que permiten el andamiaje permanente del estudiante.

Las intervenciones realizadas pretenden explorar las diferentes interacciones que surjan entre el estudiante y 

el contenido mediado, así como describir la relación entre los estudiantes y el docente, entre los estudiantes 

entre sí, y las particularidades del proceso desarrollado, tanto en la comprensión lectora como en la 

producción escrita en un entorno digital que favorezca la multialfabetización. Se pretende observar una 

transformación en esta relación vincular y evaluarla para detectar puntos de interés, mejoras logradas, 

dificultades, y obstáculos presentes en el proceso. 

La población interviniente, representada por 20 estudiantes de la materia, son los directos beneficiarios por 

su participación activa en la experiencia, transitando distintos momentos como: exploración del entorno de 

trabajo, primeras actividades de ambientación y diagnóstico, y nuevas actividades de profundización que 

permitan evaluar las competencias adquiridas. Esta participación se realiza tanto en tiempos de clases como 

en tiempos extraescolares, siempre acompañados por un facilitador tecnológico que pueda ir guiando el 

proceso abordado y resolviendo situaciones tanto técnicas como pedagógicas.

Por la misma acción son beneficiarios indirectos los distintos espacios curriculares de la carrera ya que 

pueden vivenciar y entender el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, opinando y evaluando el trayecto 

formativo, al mismo tiempo que pueden analizar en profundidad la tensión entre los vectores, siguiendo a 
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Cobo (2016): el contenedor (plataformas multimediales colaborativas en internet), el contenido (lecturas 

sugeridas) y el contexto (realidad socio institucional de los estudiantes).

Objetivos
Objetivo General:
Favorecer los procesos de lectura y escritura a través de la construcción de estrategias didácticas que 

incorporen la utilización de so�tware colaborativo en línea.

Objetivos Específicos:
l Diseñar materiales educativos y estrategias didácticas que contemplen la dinámica de lectura y escritura 

mediada por la tecnología en un entorno social y colaborativo.

l Facilitar la intervención docente en el proceso de lectura y escritura colaborativa mediada por recursos de 

internet, incorporando a los diversos actores sociales individuales en los procesos productores colectivos.

l Evaluar la planificación, implementación y desarrollo de prácticas pedagógicas profesionales docentes 

mediadas por recursos TIC.

Contenidos trabajados
La experiencia es transversal a varios contenidos de Alfabetización Académica:

Prácticas de lectura y escritura académica: guías e informes: informe de investigación e informe de lectura. 

Estrategias de lectura y comprensión lectora: texto y paratexto. Estrategias de escritura: el proceso de 

composición. Planificación, textualización, corrección. Escritura virtual colaborativa.

Taller de escritura académica: la escritura como práctica social y como proceso retórico. Técnicas de 

investigación. La normativa de los géneros académicos: la monografía.

Complementación de la información y confrontación de fuentes. Normas APA: referencias bibliográficas, 

fuentes electrónicas.

También es transversal a algunos contenidos de TIC en la Formación Docente:
Aportes de TIC a los procesos cognitivos: Aprendizaje mediado por tecnología. Procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua y la literatura. Proceso de lectoescritura en redes. Aprendizaje colaborativo. 

Evaluación mediada por TIC.

Espacios curriculares involucrados
Taller de Alfabetización Académica, espacio curricular nativo de los 20 estudiantes, acompañado 

transversalmente por TIC en la formación docente, como aporte al entorno colaborativo en línea y de soporte 

tecnológico para el aprendizaje de las competencias digitales.

Diseño e implementación de las actividades realizadas mediante el uso de las TIC 
Se planificaron las actividades según un orden creciente de complejidad que incluyó tres etapas diferenciadas: 

Alfabetización digital: creación de cuenta en servidor de correo electrónico, Introducción al uso de la plata-

forma educativa (aula virtual de la asignatura), interacción en foros de discusión sencillos, utilización de 

herramientas informáticas como el procesador de textos.
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Lectura y Escritura Colaborativa en línea:
Introducción al aprendizaje colaborativo, lectura 

colaborativa en línea a través de textos sencillos, y 

escritura colaborativa que solo requiere búsqueda 

de información. Para la lectura y escritura, diseño de 

espacios en Documentos de Google en el que 

participan todos los cursantes.

Lectura y Escritura Colaborativa en su etapa de 

profundización: diseño de contenidos más comple-

jos y la definición de los equipos de trabajo para 

observar el desenvolvimiento en el entorno. 

En la primera experiencia se han transitado disti-

ntos momentos y circunstancias de interés para el 

análisis. El proceso de alfabetización digital con el 

grupo tratado, evidencia numerosas dificultades de 

acceso a la tecnología, tanto en dispositivos como en 

conectividad, resultando un obstáculo difícil de 

solucionar. Aun cuando el interés y el ánimo del 

estudiantado han llevado a asumir el desafío de 

aprendizaje –algunos estudiantes han adquirido 

sus propios equipos computacionales y otros han 

conectado internet en sus domicilios- todavía 

resultan esfuerzos parciales e insuficientes.

Esta primera etapa se caracteriza por una intensa 

carga de emotividad y ansiedad. Todos tienen ganas 

de aprender lo nuevo, sin embargo, el tránsito por 

los distintos escalones del aprendizaje tecnológico 

es un tanto lento y frustrante cuando la guía no es 

constante y presente. Es muy importante rescatar 

aquí que la presencialidad o el acompañamiento del 

experto no es sustituido por ningún otro medio, 

videos tutoriales o acompañamiento del par, solo la 

seguridad que puede brindar el acompañamiento 

experto del docente es útil como andamiaje para el 

aprendiz. Es esa seguridad la que favorece el salto al 

próximo escalón hasta alcanzar el aprendizaje 

autónomo.

Logrado el andamiaje de esta primera etapa, se 

retoma la próxima actividad en la que se brindan 

textos de mediana complejidad para la lectura en 

un documento compartido con el grupo completo 

(contenido). El documento se encuentra disponible 

en la plataforma de Google Drive (contenedor) y 

permite el seguimiento de cada participación 

individual. Se solicita como consigna: leer, selec-

cionar ideas principales dentro del texto, marcar 

conceptos o proposiciones con las que acuerde o, 

por el contario, esté en desacuerdo, y expresar el 

porqué de esa elección en un comentario al margen 

que lo justifique.

Se observa un lento y tímido ajuste a las consignas 

de la tarea, ya sea por desconocimiento o por falta 

de recursos, los estudiantes más “alejados” de la 

tarea son los que menos aportes positivos brindan. 

Los estu-diantes más jóvenes son los que muy 

prontamente se acoplan a la consigna, tal vez sin un 

criterio muy fino en la resolución, pero sí intere-

sados en la participación pronta. En este sentido se 

recalca que los primeros aportes no son sustan-

ciales; sin embargo, luego de algún encuentro pre-

sencial en clases en el que se dis-cute y se realizan 

críticas constructivas a los primeros comentarios,  

comienzan a verse aportes más enriquecedores 

sobre el texto.

Se deja en claro que no es la idea uniformizar la 

tonalidad de los aportes, sino introducirse de lleno 

en la complejidad de la discusión teórica. Con miras 

a esto se contextualiza el texto con los datos del 

autor/es, el índice completo de la obra y el porqué de 

la utilización del texto en este momento de la 

cursada, atendiendo a su relación con el contenido 

tratado. De esta manera se construye un marco 

interpretativo que pretende dar sentido a lo que se 

lee.

ies7.juj.infd.edu.ar

https://ies7-juj.infd.edu.ar/sitio/
https://ies7-juj.infd.edu.ar/sitio/


Investigaciones, ensayos y experiencias. 

223

ISSN 2451-8077

Aun así se observa que el recurso es insuficiente, ya 

por la complejidad de la terminología (al ser las 

primeras lecturas los estudiantes lo consideran muy 

técnico), ya por las dificultades de acceso antes 

indicadas. A medida que se  realiza la relectura del 

material, la comprensión aumenta proporcional-

mente, por lo que es necesario intervenir aportando 

preguntas sobre los comentarios realizados. Esto 

tiene un efecto positivo ya que se suman nuevos 

comentarios, permitiendo un ajuste pertinente 

sobre lo observado.

Para el cierre de esta actividad se solicita el planteo 

de “preguntas interesantes” a modo de síntesis. Esto 

es otra vuelta de rosca, llevando al estudiante a leer 

por lo menos tres veces el texto, favoreciendo la 

recursividad de la lectura, y redefiniendo los marcos 

interpretativos logrados.

De este modo se explicita el cumplimiento de los 

momentos de lecturas individuales, sin embargo, 

estos tiempos no son sincrónicos entre todos los 

participantes, los momentos se solapan generando 

cierta confusión en los estudiantes menos prepara-

dos. Para la segunda instancia de lectura colabora-

tiva, luego de los ajustes indicados, esto se ve 

superado ya que se logra una interpretación global 

del tema, y la valoración y re�lexión final condice 

con el nivel de las preguntas de síntesis planteadas. 

Una vez más aquí se observa la necesidad de la 

intervención docente, con aportes clave para un 

redireccionamiento del proceso, sobre todo para los 

estudiantes con mayores dificultades.

Finalmente, en la última etapa se detalla la cons-

trucción de un documento de texto colaborativo en 

Documentos de Google (contenedor) con la partici-

pación de equipos de cuatro o cinco integrantes. 

Este documento es creado por algún integrante del 

grupo y compartido con los compañeros y los 

docentes a cargo. Desde allí se comienza el proceso 

de escritura colaborativa sobre algún tema especí-

fico (contenido).

El proceso de producción textual comienza con la 

definición del problema retórico a resolver (esta es 

una actividad individual) acorde al contenido a 

tratar, este es una simplificación para brindar los 

primeros avances, una estrategia económica para 

resolver el problema de escribir sobre la temática 

solicitada. Esto se plasma en una idea estructural 

que guía el proceso, normalmente: introducción, 

desarrollo y conclusión como expresión narrativa, 

aunque en grupos más avanzados recurren a la 

creación de un primer índice que servirá de estruc-

tura global que puede ser modificado en la medida 

que se construye el texto (hay un primer escritor que 

realiza esta tarea y deja a consideración del resto del 

grupo).

Se procede a dar los primeros aportes, tal vez sur-

gidos de copiar y pegar citas de la bibliografía refe-

renciada para el contenido, e inmediatamente los 

comentarios sobre si es pertinente o no el aporte. 

Aquí surge el conocimiento del escritor almacenado 

en su memoria a largo plazo, trayendo a escena el 

problema de concordancia entre lo que se sabe y lo 

que se logra decir al lector a través de lo escrito. Esta 

dicotomía se expresa en una quietud en el avance de 

la escritura, y, en cambio, el ir y venir de los comen-

tarios al respecto para poder acordar ideas.

Seguidamente viene el proceso de traducción de los 

acuerdos e ideas al lenguaje visible. Este proceso 

requiere que se conozcan y se manejen todas las 

normas de la lengua escrita. Los grupos de trabajo 

pertenecen al curso de inicialización en la carrera de 

Lengua y Literatura, se observa que no todos los 

integrantes tienen las mismas habilidades y/o 

competencias desarrolladas, por lo que los que 

avanzan en este punto son los más hábiles y que 
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luego asumen el rol de correctores de lo escrito por los demás. Esto evidencia los distintos estilos de redacción 

de los integrantes del equipo, algunos pasan muy rápidamente de la planificación a la redacción, y con ideas 

simples comienzan a desencadenar la prosa, para luego volver a la planificación con lo ya escrito, y otros 

planifican en detalle todo lo que van a escribir antes de comenzar la redacción.

Al igual que en el proceso de lectura, los momentos del proceso de escritura son tiempos individuales, 

discrepando con los tiempos colaborativos al intervenir varias miradas sobre lo mismo. Al no sincronizar 

(tampoco deberían) los integrantes del equipo parecen entrar en un proceso confuso, sin solución, de allí los 

problemas detectados: problemas comunicacionales y construcción de roles dentro del equipo.

Es necesaria, entonces, la guía del docente como fundamental para poner en sinergia las diferentes ideas y 

dar lugar a que surja una producción didáctica. Ponderar las ideas, regular los tiempos, dar la palabra, 

acompañar para fomentar el proceso creativo en un marco de respeto y tolerancia, promover la participación 

para luego arribar al consenso, parecen ser funciones propias del docente a cargo, ya que a todos los grupos les 

ha costado la elección del líder del proyecto, quien pueda asumir esta responsabilidad. Por lo tanto, el proceso 

de escritura colaborativa mediado por TIC tal como lo entendemos en el ámbito académico –una redacción 

realizada a partir de la planificación, textualización y revisión en conjunto en soporte digital- es lograda por 

algunos de los equipos casi al final del trabajo, de manera irregular y asimétrica; sólo aquellos grupos cuyo 

líder (e integrantes) tiene competencias sólidas en el uso de la lengua, logran finalizar con éxito el trabajo.

Habilidades / competencias comunicativas y digitales 
La experiencia pretende ser un aporte sustantivo a la formación docente que brinda la carrera. De este modo, 

se ven ampliadas las competencias propuestas en el diseño curricular de la carrera, y específicamente de las 

asignaturas que abordan el proyecto, aportando un trabajo conjunto y multidisciplinar sobre los contenidos 

prioritarios. A continuación se esquematiza las competencias trabajadas, sus descriptores y el nivel logrado 

(adaptación INTEF, 2017):

ies7.juj.infd.edu.ar

Competencia Descriptor Nivel 

Información y 

alfabetización 

informacional

Buscar información y contenido 

digital en red y acceder a ellos, 

expresar de manera organizada 

las necesidades de información, 

encontrar información relevante, 

seleccionar recursos de forma 

eficaz, gestionar distintas fuentes 

de información, crear estrategias 

personales de búsqueda de 

información 

Intermedio 

  

Navegar eficientemente por 

Internet para localizar 

información, datos y contenido 

digital. 

  

Expresar de manera organizada 

mis necesidades de información y 

seleccionar la Información y el 

contenido digital. 

 

https://ies7-juj.infd.edu.ar/sitio/
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Comunicación y 

colaboración 

Interaccionar por medio de 

diversos dispositivos y 

aplicaciones digitales, entender 

cómo se distribuye, presenta y 

gestiona la comunicación digital, 

comprender el uso adecuado de 

las distintas formas de 

comunicación a través de medios 

digitales, adaptar estrategias y 

modos de comunicación a 

destinatarios específicos 

Básico 

  

Interactuar con otros utilizando 

las características básicas de 

comunicación provistas por 

diversos dispositivos y 

aplicaciones. 
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(Continuación de cuadro anterior)

Se evalúan las competencias puestas en juego, de acuerdo a lo definido en los objetivos del 

trabajo, en distintos grados de evolución:

Ÿ El problema de la integración de información de calidad:
En general no se han observado dificultades para el logro de esta competencia, todos los 

estudiantes participantes tienen un nivel básico de accesibilidad a los recursos disponibles en 

internet, pueden utilizar un navegador y un buscador predeterminado sin mayores problemas. 

Sin embargo, se observa un avance lento en la consecución de los objetivos ya que luego de los 

pasos iniciales, el análisis y tratamiento de la información obtenida requiere nuevas 

búsquedas que complejizan aquel primer estadio. Esto ha dejado en evidencia una dificultad 

que repercute en la calidad de contenido logrado. Son aquellos equipos que están constituidos 

con un capital cultural y una competencia lingüística y comunicativa homogéneos por parte de 

sus integrantes los que presentan menos inconvenientes para avanzar a paso firme en la tarea, 

y lograr una mejor interacción con el contenido evaluado. Cuando se observa una marcada 

disparidad en estas capacidades cuesta mucho más finalizar la tarea con las características 

deseadas.

Ÿ El problema comunicacional y colaborativo:
Casi todos los problemas observados surgen de malentendidos comunicacionales. Diferencias 

entre lo que se quiere decir, entre lo que se escribe, y lo que se reinterpreta en el otro lado del 

canal comunicacional, parecen ser de las cuestiones más difíciles de resolver.

No se tiene duda de la buena intención de los participantes en el intento por resolver 

problemas en el marco de las actividades propuestas, pero el “ruido” o la “interferencia” en 

Impacto y evaluación de la experiencia
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cualquier punto del proceso comunicativo parece desencadenar nuevos problemas en vez de 

resolver los ya planteados, agudizados por la multiplicidad de emisores y receptores 

participantes.

Es generalizado el uso de grupos de Whatsapp para poder entablar una comunicación más 

�luida o instantánea (la totalidad de los grupos intervinientes crean estos grupos para 

“complementar” el trabajo y la discusión), supliendo las posibles carencias de canales efectivos 

de comunicación formal por email, mensajería del aula virtual, y comentarios en Documentos 

de Google. Incluso, en algunos puntos álgidos de discusión o distribución de tareas, son 

necesarias las reuniones presenciales ya sea con encuentros en el aula o en tiempos 

extracurriculares, dejando al docente sin constancia de la interacción grupal que ocurre en esas 

conversaciones, tanto para la resolución de con�lictos como para destacar los avances 

realizados.

Teniendo en cuenta que se ha indicado que tal interacción entre los participantes es de 

fundamental importancia para el cabal entendimiento del proceso de lectura y escritura 

colaborativa, la ausencia de dichas huellas crea un vacío o una laguna que no resulta admisible. 

Si bien se ha visto que se subsana luego de dejar claro a los estudiantes la importancia de tales 

aportes, aún queda la sensación de que las herramientas informáticas no logran solventar tal 

situación.

Es esperable conseguir un entorno en el que, en forma transparente, el usuario pueda lograr 

esta sensación de “presencialidad” del otro, y de tal manera posibilitar la interacción con los 

compañeros en una forma natural y sincrónica.

Además de observar los canales, el problema comunicacional requiere una claridad en los 

mensajes emitidos. Se ha observado muy recurrentemente que los mensajes ambiguos, 

inexpresivos, o tan complejos que requieren re explicaciones, simplemente generan más 

confusión. En la actividad se les ha pedido que sean puntuales en el agregado de comentarios, 

incorporando mensajes que refieran específicamente a lo que se está trabajando, sin embargo 

no se ha podido solucionar el problema en su totalidad.

Por último, otra consideración que debemos hacer, esta vez desde el punto de vista docente, es 

la necesidad de retroalimentar progresivamente el proceso que llevan adelante los alumnos, 

realizar pequeños ajustes que orienten o guíen el trabajo. Esto es muy valorado por el 

estudiante (se ha indicado varias veces) ya que el rol de experto no es sustituido por cualquier 

otro liderazgo, no, por lo menos, hasta que el grupo puede consolidarse como un verdadero 

equipo de trabajo. El estudiante necesita estar acompañado por el docente para poder resolver 

alguna consulta, o satisfacer la primaria necesidad de aprobación frente a los primeros pasos 

en alguna tarea. Este acompañamiento o tutelaje es una función creciente durante las 

ies7.juj.infd.edu.ar
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primeras instancias de aprendizaje que luego, naturalmente, tenderá a decrecer según se 

avanza en la actividad.

Así, el objetivo general y los específicos se cumplen en gran medida ya que con este proyecto se 

ven fortalecidos los procesos de lectura y escritura mediados por TIC, constituyéndose en un 

conocimiento de utilidad para futuros aprendizajes de variadas propuestas didácticas.
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 La experiencia que se describe se lleva adelante con alumnos de 5° año de Nivel 

Secundario, en la Orientación de Humanidades y Ciencias Sociales en el Colegio Santa Bárbara, 

provincia de Jujuy. El contexto de desarrollo es el espacio curricular “Proyecto de Investigación e 

intervención sociocomunitaria”. Esta materia propone a los estudiantes llevar adelante una 

investigación vinculando el servicio a la comunidad con el aprendizaje académico.

El servicio comunitario  recrea el significado del aprendizaje al tener sentido relacional entre el 

alumno y su entorno, lo que lleva a entender esta acción curricular como una construcción 

integradora investigación-intervención, entendida ésta última desde el aprendizaje-servicio.

Desde la investigación, se trata de un proceso re�lexivo, sistemático, controlado y crítico que 

tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad, y como intervención, indica que el 

propósito está orientado al servicio a la comunidad, siendo ella a su vez fuente de 

conocimiento, esto es, supone la simultaneidad del proceso de conocer y de intervenir.

Como primera instancia los equipos de alumnos realizan una indagación en la comunidad, 

identifican una problemática real, hacen un diagnóstico sobre las características del contexto 

institucional en el que tendrán que investigar e intervenir, y formulan el proyecto de 

investigación. Un segundo momento implica el desarrollo de ese proyecto en la comunidad 

elegida, en la que se articula la investigación con la intervención; cuando el proceso finaliza se 

entregan los resultados de la investigación a las Instituciones participantes.

El potencial de esta propuesta radica en la articulación de los aportes de la ciencia con la acción 

transformadora de la realidad, generando un aprendizaje que potencia, no sólo su formación 

académica, sino también su sensibilidad y compromiso con la realidad social.

IES7 Populorum Progressio In.Te.La. 

Resumen

ies7.juj.infd.edu.ar
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 La investigación-intervención, entendida ésta última como aprendizaje-servicio,  es a la vez un 

enfoque y una metodología aplicada al estudio de realidades sociales. Como enfoque, se refiere a una 

orientación teórica sobre cómo investigar; como metodología, hace referencia a procedimientos específicos 

para llevar a cabo el proceso. Investigación e intervención combinan el estudio de la realidad con rigor 

científico con el servicio a una comunidad.
 
La investigación y la intervención, aunque con puntos de encuentro porque comparten cuestiones teórico-

metodológicas, son ámbitos distintos que requieren recorridos y saberes diferenciados. Comparten las 

herramientas y procesos de acercamiento y abordaje del objeto de estudio en tanto se problematiza, se 

formulan hipótesis, se deciden estrategias. Pero los objetivos y los productos en cada caso son diferentes. 

La investigación busca abordar un objeto o fenómeno para estudiarlo, comprenderlo y dar cuenta de su 

complejidad. La intervención pone el acento en la acción. La investigación tiene por objetivo conocer una 

realidad determinada para comprenderla y producir conocimiento nuevo. Y la intervención tiene objetivos 

que apuntan a la transformación o atención directa sobre una situación problemática que requiere 

resolución o ayuda; su producto tiene que ver con una respuesta a una demanda práctico-empírica particular 

que propone un sujeto o una comunidad. En la investigación el producto es la generación de conocimiento 

nuevo como aporte al estado de la cuestión. 

Sin embargo, en cuestiones que involucran a la realidad social, la investigación y la intervención son 

instancias necesarias cuando se busca el cambio y la transformación de la realidad. Así lo afirma 

Saltalamacchia (2005) cuando dice que toda investigación debe apuntar a lo socialmente útil, y por eso 

expresa que es necesario revelarse contra todo trabajo investigativo cuyo único resultado sea abultar 

currículos o dar lugar a charlas en Congresos, y por ende, incapaz de aportar, directa o indirectamente, a la 

producción de políticas dirigidas a la solución de algún problema social.

Entonces, sin bien diferentes, ambos procesos se integran y complementan en la acción curricular. Implica, 

para la experiencia que aquí se presenta, un replanteo epistemológico, político y metodológico. El primero, 

porque es  necesario correrse del binomio sujeto-objeto de investigación y reconocer que todos son sujetos y 

objetos por lo que los resultados se logran con la acción participativa que implica la intervención. El segundo, 

por cuanto el objetivo final es el beneficio de la comunidad. Y en el tercer caso, por cuanto el proceso 

investigativo supone el armado de un plan de acción en el que también interviene la comunidad.

Se combinan dos procesos, el de conocer y el de actuar; teoría y praxis que posibilita la toma de conciencia 

sobre la realidad. Se integran las actividades de la investigación, que es parte del curriculum académico, con 

actividades de servicio a la comunidad. Es una vinculación intencionada de las prácticas solidarias en la 

intervención, con el contenido curricular de la investigación.

No investigar sin acción, y no actuar sin investigación.
Kurt Lewin
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Se entiende entonces a la investigación como indagación sistemática, planeada, que lleva en su esencia la 

curiosidad y el deseo de comprender del investigador y conduce a la innovación intelectual, al producir 

conocimiento nuevo y, con él, una búsqueda del cambio social. Por eso se vincula directamente con la 

práctica. Y la intervención se entiende como un proceso que pretende determinados efectos y que obedece 

por ello a una metodología. Intervenir en latín quiere decir, venir entre, es decir, que la persona del exterior 

viene a la organización para ayudar a solucionar un conjunto de problemas, tensiones, dificultades. (Ardoino, 

1993, cit. en A. Torres Hernández, 2017)

Comprender esta relación remite a la cuestión de la formación en competencias, uno de los factores clave en el 

proceso de transformación que está viviendo la escuela secundaria en la Argentina, y en particular, en la 

provincia. Entender la formación en competencias significa entender la posibilidad de movilizar recursos 

cognitivos para abordar situaciones reales y resolverlas satisfactoriamente. Un auténtico modelo formativo 

orientado al logro de capacidades en la escuela secundaria debe ser un modelo que prepare al estudiante 

para manejar los contenidos disciplinares abordándolos en situaciones reales de la vida, oportuno para esta 

experiencia, pues se trata de aprendizaje de contenidos y adquisición de recursos, por un lado, y 

entrenamiento en la disponibilidad por movilizarlos en contextos reales, por otro.

Para Perrenoud (2004) una competencia es una capacidad de movilizar un conjunto de recursos para hacer 

frente a distintas situaciones. Las competencias no son conocimientos, habilidades y actitudes aisladas, sino 

que movilizan e integran dichos recursos. Esta integración es posible sólo de manera situada, en donde 

operaciones mentales complejas permiten definir una acción en respuesta a determinada situación. Por ello, 

las competencias son un saber hacer en contexto o saber situado, que privilegian la comprensión, el análisis y 

la crítica de los conocimientos. 

Formar en investigación al estudiante de nivel secundario es, por lo tanto, mucho más que transmitir un 

conjunto de técnicas. Es un proceso social de producción y comunicación en el que se ha de desarrollar una 

compleja red de habilidades cognitivas, procedimentales, sociales y metacognitivas. Las competencias dan 

cuenta de la actuación del sujeto en una situación concreta en la que identifica, argumenta y resuelve 

situaciones y problemas del contexto personal, social ocupacional, laboral, profesional, económico, 

ambiental o artístico integrando el saber ser con el saber hacer y el saber convivir, en el marco de la idoneidad, 

el mejoramiento continuo y el compromiso ético. (Tobób, 2009, cit. en Sánchez Irías, 2012) 

La competencia investigativa es aquella que permite al estudiante como sujeto cognoscente, la producción 

de conocimiento con el fin de reorientarlo hacia la acción transformadora de la realidad, favoreciendo 

intercambios con sentido entre el investigador y la comunidad.

Supone la simultaneidad del proceso de conocer y de intervenir
Por ser investigación, la competencia se relaciona directamente con procedimientos para producir un 

conocimiento "útil" para la población, con el propósito de resolver algunos de sus problemas o satisfacer 

algunas necesidades. La comunidad estudiada es asimismo agente activo del conocimiento de su propia 

realidad, siendo la relación de sujeto-sujeto. Por ser intervención, la competencia tiene que ver con una co-

ies7.juj.infd.edu.ar
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implicación en el trabajo, cooperación que facilita un cruzamiento enriquecedor entre las 

experiencias/vivencias de la gente y los conocimientos teóricos y metodológicos de los investigadores; la 

comunidad que participa tiene un conocimiento más sistemático y profundo de su situación particular y, al 

tener un mejor conocimiento de su realidad, pueda actuar más eficazmente en su transformación o mejora; 

permite la recuperación de la memoria/conciencia histórica de las experiencias de la comunidad, 

revalorizando el protagonismo de lo que la misma gente ha hecho para mejorar su situación. Con este trabajo 

cooperativo, la sistematización de la experiencia y sus resultados vuelve a la misma gente.

En síntesis: la investigación-intervención es un proceso que se caracteriza porque el objeto del estudio se 

decide a partir de lo que interesa a una comunidad, y no a un grupo de alumnos investigadores. Se trata de 

trabajar con los problemas que las personas involucradas consideran importantes porque tienen que ver con 

cuestiones que conciernen a su realidad concreta. La finalidad del trabajo es siempre la colaboración con la 

comunidad para mejorar una situación o responder a una necesidad concreta. Se aborda desde una dialéctica 

entre el conocimiento y la acción: no sólo se trata de conocer la realidad sino de actuar sobre ella. Implica un 

compromiso del investigador con la gente involucrada y que participa en el estudio por cuanto comparte 

responsabilidades para realizar una tarea en común,. Debe tener en cuenta el “realismo de acción”. Esto 

significa que es necesario tener la capacidad de distinguir entre lo que se desea, lo que se puede y lo que es 

posible a la hora de elegir la comunidad. Es necesario discernir estas cuestiones para hacer efectivamente lo 

que es realizable y no generar un horizonte utópico, porque investigar e intervenir es estudiar una realidad 

con el fin de resolver problemas o ayudar con una necesidad que es significativa para un determinado grupo o 

comunidad que tiene el propósito o deseo de superarlos. 

En este marco se lleva a cabo la experiencia en los espacios curriculares de “Investigación en las Ciencias 

Sociales”, en 4° año, y “Proyecto de intervención socio9comuinitaria” de 5° año, de la Orientación de 

Humanidades y Ciencias Sociales.

Ambos espacios tienen por objetivo desarrollar capacidades para el abordaje de problemas en el campo de las 

Ciencias Sociales. El proceso que se inicia en el 4° año, continua en el 5°, buscando el desarrollo de 

competencias relacionadas a la indagación y resolución de problemas, las que se constituyen como 

fundamentales para la integración de los contenidos de los distintos espacios curriculares que conforman la 

orientación. 

Por las características propias de la orientación, se considera indispensable plantear la relación de esta 

perspectiva con el medio, que le permita a los estudiantes crear cambios positivos en la comunidad, 

ejerciendo una ciudadanía participativa y comprometida, al realizar investigaciones en la comunidad.

Como primera instancia los equipos de alumnos, que se conforman en 4° año, realizan una indagación en la 

comunidad, identifican una problemática real, hacen un diagnóstico sobre las características del contexto 

institucional en el que tendrán que investigar e intervenir, y formulan el proyecto de investigación. 



ISSN 2451-8077

234

Año IV - N
º4 - noviem

bre 2020

Ya en 5° año se lleva a cabo el desarrollo de ese 

proyecto en la comunidad elegida, en la que se 

articula la investigación con la intervención. Entre 

las comunidades, se trabajó en: Club Deportivo 

Luján, Servicio Hogares de Belén del Movimiento 

Familiar Cristiano, Servicio Los 12 Apóstoles, 

Colegio Santa Bárbara Nivel Primario, IES N° 7 

Populorum Progressio INTELA, Fundación 

Dar.Lo.Cab; Hospedería San José de Manos 

Abiertas; Hogar San José para gente en situación 

de calle de la Parroquia de Perico; Hogar Nuestra 

Señora de Belén para madres solteras; entre otras 

escuelas, instituciones y fundaciones.

Al finalizar el proceso, los alumnos publican los 

resultados en una página web que ellos mismos 

diseñan y suben a internet, y entregan docu-

mentos impresos con los resultados de la investi-

gación a cada Institución participante.

El potencial de esta propuesta radica en la articu-

lación de los aportes de la ciencia con la acción 

transformadora de la realidad, generando un 

aprendizaje que potencia, no sólo la formación 

académica de los estudiantes, sino también su 

sensibilidad y compromiso con la realidad social.

Pensar en la formación para la investigación en 

secundaria implica el desarrollo de habilidades, 

hábitos y actitudes, y la internalización de valores, 

que demanda la realización de esa práctica, que 

además los prepara para los estudios superiores. 

Bazán Levy (2001, cit en Moreno Bayardo, 2005) 

afirma que la misión de la educación media 

superior es enseñar a pensar y con ello ayudar a 

que alumnos comiencen a ser adultos jóvenes en 

la cultura; esa inserción en la cultura, que no 

empieza ni termina con el bachillerato, pero se 

reorganiza y sistematiza de manera especial en 

este nivel educativo, habrá de apoyarse, como lo 

señala Terán Olguín (2001, cit en Moreno Bayardo, 

2005) en una fórmula curricular centrada en lo 

esencial, que desarrolle en el alumno una mayor 

capacidad de búsqueda, de contrastación, de verifica-

ción y de expresión, a diferencia de otra tendencia más 

informativa, memorística y profesional que todavía 

fundamenta a buena parte del bachillerato.

Como afirma Sánchez Rivera (2001, cit. en Moreno 

Bayardo, 2005), se pretende que el estudiante 

educación secundaria logre una autonomía de pensa-

miento que lo haga re�lexivo de la cultura, de sus 

valores y de la orientación que éstos dan a toda su vida, 

de tal manera que logre un horizonte educativo 

amplio, lo cual implica la re�lexión y la investigación 

sobre los propios conocimientos, habilidades y acti-

tudes en un proceso continuo de formación humana. 

Se trata de que el alumno próximo a egresar, desa-

rrolle esencialmente la capacidad de aprender a 

aprender. 

En este sentido se puede afirmar que la experiencia 

facilita el aprendizaje de competencias propias de la 

investigación. Siguiendo el perfil de habilidades 

elaborado por M. Guadalupe Moreno Bayardo (2005), 

las capacidades desarrolladas por los alumnos son: 

§ Habilidades de percepción para observar y regis-

trar información de los fenómenos sociales.

§ Habilidades instrumentales en relación a la bús-

queda de información, la lectura y análisis de 

documentos, la expresión oral y escrita, la organi-

zación del tiempo, entre otras.

Ÿ Habilidades de pensamiento crítico y re�lexivo. 

Ÿ Habilidades de construcción conceptual, esto es, la 

capacidad para reconocer fuentes primarias y 

secundarias, organizar lógicamente, exponer y 
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defender ideas, problematizar, realizar síntesis 

conceptual.

§ Habilidades de construcción metodológica, las 

que permiten diseñar procedimientos e instru-

mentos para buscar y generar información, téc-

nicas para la organización de los datos recogidos en 

campo, técnicas para el análisis de la información; 

integrar los hechos y datos registrados a categorías 

conceptuales explicativas. Establecer estrategias 

de acción e intervención.

Ÿ Habilidades de construcción social del conoci-

miento y socializarlo comunicando los resultados.

Ÿ Habilidades metacognitivas, lo que significa poder 

re�lexionar sobre la involucración personal con el 

objeto de conocimiento y sobre el proceso de 

construcción conceptual y metodológica. Valorar 

el acercamiento al objeto de estudio y los resul-

tados obtenidos.

Esta propuesta tiene la característica inherente de la 

experiencia, del vivir lo que se aprende, de un continuo 

ir y venir de la teoría a la práctica en la que los procesos 

reflexivos son determinantes para conseguir que los 

contenidos curriculares hagan mejorar la práctica que 

se lleva a cabo; a la vez la práctica hace entender mejor 

los contenidos curriculares, y finalmente, los apren-

dizajes devienen funcionales para la comunidad. 

Añade una novedad en el proceso de aprendizaje ha-

bitual de los estudiantes: el aprendizaje de la inves-

tigación se construye en un contexto de necesidades 

reales del entorno. El aprendizaje-servicio o inter-

vención, no es más de lo mismo, no responde a las 

metodologías habituales. Implica una modificación 

en la percepción de los jóvenes y una reconcep-

tualización de su rol que ya no los visualiza como 

pasivos y dependientes, sino como capaces de 

contribuir activamente en su contexto. Se trata de 

pasar de considerarlos personas por las que es 

necesario preocuparse, a verlos como socios en 

importantes proyectos de investigación y desa-

rrollo comunitario. Pasan de ser estudiantes 

pasivos a convertirse en ciudadanos compro-

metidos con la sociedad, miembros activos de 

una sociedad democrática.

Alcanzar los objetivos de un proyecto con estas 

características supone entonces  dinamismo e 

implica la incorporación de la historicidad y de 

vivencias tanto individuales como grupales de los 

alumnos.  Brinda una oportunidad para una 

participación más profunda en la comunidad y los 

ayuda a desarrollar el sentido de la responsabi-

lidad y solvencia personal. Alienta la autoestima y 

el liderazgo y, sobre todo, permite que se fortalez-

ca el sentido de creatividad, iniciativa y de habili-

dades comunicacionales.

Como dice K. Lewuin: no investigar sin acción, y no 

actuar sin investigación.
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El objeto de esta  vivencia es que el estudiante aprenda a integrar los contenidos desarrollados 

en la cátedra y adquirir herramientas de trabajo en equipo y comunicacionales para poder 

transmitir la propuesta desarrollada a alumnos pares, de años inferiores o superiores de la 

carrera de Tecnicatura en Administración de Empresas con orientación en PyMES. Con esta 

articulación se pretende generar un espacio de colaboración mutua, buscando el desarrollo de 

temas relacionados con aprender a investigar y presentar un trabajo de manera que se pueda 

lograr la construcción de acciones compartidas entre docentes y alumnos. Esta propuesta tiene 

dos instancias, la primera se desarrollará en el ámbito interno de las cátedras de Logística y de 

Comercialización y la segunda, con la presentación en la otra cátedra de las propuestas 

seleccionadas por el curso. En la primera instancia los alumnos se dividirán en grupos de cuatro 

integrantes, se les planteará el trabajo a desarrollar donde se deberán presentar casos exitosos 

de la integración de la Logística y la Comercialización para los alumnos de Logística y casos 

exitosos de Comercialización para los de Comercialización. Como herramientas de apoyo para 

la ejecución del proyecto se realizarán talleres sobre trabajo en equipo de alta eficiencia y 

herramientas de comunicación. Los trabajos que se realicen serán expuestos oralmente y en 

plenarios, en el interior de las respectivas cátedras; eligiéndose el mejor. Se continuará con la 

socialización y transferencia de la experiencia de dichos trabajos, en la cátedra con la que se 

articula. Se deberán explicitar los conocimientos adquiridos en el cursado de las respectivas 

materias. Como alcance intercátedra, se espera la transferencia, el aprendizaje integrador a 

nivel vertical, recuperar los aportes de pares y docentes y poner en común las re�lexiones acerca 

de estas vivencias buscando aciertos y desaciertos para la mejora de trabajos posteriores.

IES7 Populorum Progressio In.Te.La. 
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Fundamentos de la propuesta 

 El siguiente trabajo relata el desarrollo de la propuesta de un proyecto de integración vertical de las 

cátedras de Gestión de Logística, Abastecimiento y Producción y Comercialización del I.E.S. Nº 7 Populorum 

Progressio – In.Te.La. 

Para lograr que los alumnos puedan construir un: saber hacer, querer hacer, poder hacer y hacer se traza como 

objetivo de esta articulación generar un espacio de elaboración de acciones y colaboración mutua que 

apunten al mejoramiento del aprendizaje y la enseñanza, fortaleciendo las competencias, tanto del perfil 

académico como profesional, de los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas 

con Orientación en PyMES y en beneficio directo de las cátedras participantes. 

Desde lo sistémico se busca completar un todo con las partes que faltaban, fusionar dos o más conceptos, 

corrientes, etc., divergentes entre sí, en una sola que las sintetice y posibilite una visión más holística. En este 

caso particular nos referimos a poder integrar el conocimiento y el fortalecimiento de competencias. 

Entendiendo las competencias como el conjunto integrado y dinámico de saberes, habilidades, capacidades 

y destrezas, actitudes y valores puestos en juego en la toma de decisiones, en la acción - en el desempeño 

concreto - del sujeto en un determinado espacio profesional o laboral. 

La competencia destaca la integración y la articulación de saberes de diferentes órdenes en contexto 

cambiantes, que se desarrollan y consolidan en la acción generando una actividad cognitiva compleja que 

exige 5 competencias: “1) establecer relaciones entre la práctica y la teoría, 2) transferir el aprendizaje a 

diferentes situaciones, 3) aprender a aprender 4) plantear y resolver problemas y 5) actuar y resolver 

problemas de manera inteligente y crítica en una situación en función de los cuatro primeros criterios” 

(Coronado 2009 cit. A Gonczy 2001). 

Consideramos que la carrera requiere estrategias de integración vertical que intensifiquen acciones para que 

el alumno le dé sentido al aprendizaje en el contexto y medio cultural de pertenencia. “El aprendizaje 

significativo tiene lugar si el concepto aprendido tiene un significado propio para el sujeto al vivenciarlo 

incorporando a su modelo mental entrelazando otras teorías o ideas”. (Vigotsky, 1988)

Este proceso vertical, requiere de una planificación, la participación activa del alumno no sólo como receptor 

sino como factor del descubrimiento, es necesario que se generen contradicciones y posteriores 

reconciliaciones entre el saber previo y el nuevo, para que la experiencia del aprendizaje sea re-estructurante 

y el alumno lo pueda asimilar. 

Se plantea al aula como un espacio donde lo que acontece es reconocido como fenómeno educativo que 

trasciende al contexto con la práctica, se presenta como multidimensionado y complejo. 

“El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la información, integrarla con la 

estructura cognitiva y reorganizar o transformar la combinación integrada de manera que se produzca el 

aprendizaje deseado”. (Ausubel, 1983).
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Una propuesta de enseñanza basada en la integración tiene un enorme valor orientador de las futuras 

prácticas docentes de los alumnos. Esto exige centrar la mirada en la formación de los futuros Técnicos en 

Administración en diversas competencias. Una articulación intercátedras es una experiencia innovadora en 

el ámbito de la Educación Superior. 

“Las prácticas de la enseñanza presuponen una identificación ideológica que hace que los docentes 

estructuren ese campo de manera particular, y realicen un recorte disciplinar personal, fruto de sus historias, 

perspectivas y limitaciones” (Palou de Maté y Pastor 2006); considerando esto, entendemos que es 

responsabilidad de los formadores la profesionalización. 

Esto implica no sólo un dominio de la disciplina, sino también la toma de conciencia de preguntarse ¿Qué se 

hace? ¿Cómo se hace? y ¿Para qué se hace?, para poder dar cumplimiento al objetivo de articulación para 

atender a las competencias mencionadas en la introducción. 

¿Cómo surge?
La idea surgió a partir de la elaboración de la presentación a las jornadas elaboradas con los estudiantes. La 

presente propuesta está en ejecución parcial y surge como resultado de la re�lexión sobre el trabajo 

propuesto a los distintos grupos de alumnos de los espacios curriculares de la misma; esto permitió 

establecer ciertos encuentros regulares preparatorios para participar en estas jornadas que constituyeron el 

punto de apoyo para la re�lexión-evaluación y transformación de la propia experiencia. Los resultados 

obtenidos son satisfactorios, ya que posibilitaron la participación activa de un grupo de alumnos en estas 

jornadas y generó la propuesta como docentes de formalizar la articulación entre cátedras lo que tendrá 

impacto en la futura labor como técnicos superiores.

Cuando se alude a la integración curricular se focaliza en la posibilidad de establecer algunos marcos 

comunes de trabajo. La experiencia de integración es factible de ser realizada entre ambas cátedras de 

Comercialización y Logística, por la estrecha relación que existe entre ambas cátedras. En ambas disciplinas 

se considera la opción de la integración favorable para la formación de “Técnicos en Administración de 

Empresas re�lexivos”, como estrategia de anclaje entre la relación teoría - práctica a través de la apropiación 

de contenidos didácticos y de la implementación de la investigación – acción.

“La investigación-acción permite aportar al profesorado un aspecto muy importante para el desarrollo 

equilibrado del ecosistema docente: las posibilidades de compartir con otros docente las dificultades y las 

incertidumbres que viven diariamente en el aula y de resolverlas colectivamente”. (Ángel, 2000)

¿Qué se hace?
Cada asignatura es una forma de ver la realidad. El problema que tiene el currículum tradicional es que, al 

final, se termina viendo de forma fragmentada estas distinciones que no existen en la realidad. El currículum 

integrado lo que hace es tomar una muestra de la realidad, algo que sea relevante o significativo, y la 

investiga, así trae a colación ese conocimiento disciplinar y busca sus relaciones. 

ies7.juj.infd.edu.ar

https://ies7-juj.infd.edu.ar/sitio/
https://ies7-juj.infd.edu.ar/sitio/


Investigaciones, ensayos y experiencias. 

243

ISSN 2451-8077

¿Cómo se hace?
La propuesta tiene dos instancias, la primera se desarrollará en el ámbito interno de cada una de las cátedras 

de Logística y de Comercialización y la segunda, con la presentación en la otra cátedra de las propuestas 

seleccionadas por el curso. 

hEn la primera instancia los alumnos se dividirán en grupos de cuatro integrantes, se les planteará el trabajo a 

desarrollar. Como trabajo de investigación que constituye el trabajo final que presentan en cada cátedra. En el 

caso de Logística será el análisis de un producto regional para ser trasladado de Jujuy al Sur, desde su 

elaboración teniendo en cuenta todas las variables e indicadores logísticos posibles en la cadena de valor 

hasta su distribución en el país y para exportar a diferentes destinos analizando los procesos para poder 

insertarlos en otro país.

El trabajo final en Comercialización consistirá en investigación de mercado de un producto: Indicando el 

segmento de mercado al cual se satisface la necesidad. Definiendo la estrategia genérica a implementar 

(precio, costo o nicho) e indicando una ventaja competitiva, triple impacto y marketing mix (4p) precio, plaza, 

producto, promoción.

Esta etapa final de selección de casos demanda la realización de un diagnóstico re�lexión sobre la elección del 

producto en el contexto para realizar un análisis macro y micro de las mismas para propiciar la investigación 

de acuerdo a la formación que han tenido en estas disciplinas. Un segundo momento de esta etapa es la 

sensibilización marcando la importancia y la necesidad de la investigación en el aula.  Con la construcción de 

un trabajo final que lleva a la realización de procesos de integración de conocimientos de cada disciplina y 

luego se complementa al ser presentado en las cátedras en el proceso de articulación los mejores casos.

Como herramientas de apoyo complementarias para la ejecución del proyecto se realizarán talleres sobre 

trabajo en equipo de alta eficiencia y herramientas de comunicación. Los trabajos que se realicen serán 

expuestos oralmente y en plenario en el interior de las respectivas cátedras; eligiéndose los tres mejores. 

Luego de la socialización y transferencia de la experiencia de dichos trabajos, en la cátedra con la que se 

articula. Se deberán explicitar los conocimientos adquiridos en el cursado de las respectivas materias. Como 

alcance intercátedra, se espera la transferencia, el aprendizaje integrador a nivel vertical, recuperar los 

aportes de pares y docentes y poner en común las re�lexiones acerca de estas vivencias buscando aciertos y 

desaciertos para la mejora de trabajos posteriores.

¿Para qué se hace?
Los aportes de esta investigación se orientan a la toma de decisiones respecto al diseño e implementación de 

una nueva experiencia con ajustes pertinentes que surjan entre dos cátedras considerando la particularidad 

de la experiencia en tanto los alumnos poseen conocimientos específicos con la preocupación  por los aportes 

de la investigación a los temas que puede aportar el contexto.

Se espera que el alumno desarrolle capacidades para resolver problemas básicos de la Administración de 

Empresas en forma creativa y eficiente, desde una visión global y enfoque ampliado por la integración del 

conocimiento.
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Se destaca en esta experiencia el uso del enfoque sistémico que permita comprender las correspondencias 

entre los sistemas que los alumnos estudiaron en ambas asignaturas, resaltando que el objetivo, las 

definiciones y la clasificación de sistemas propuestos en la teoría, son perfectamente aplicables en la práctica 

y en ambas disciplinas. Por lo tanto, en la futura vida profesional, tendrán los elementos necesarios para 

integrar. 

Las Cátedras de Gestión de Logística, Abastecimiento y Producción y Comercialización denominadas 

integradoras aglutinan conocimientos desde el primer nivel hasta el último en la Carrera de Técnico Superior 

en Administración de Empresas. 

A través del mismo se pretende una visión integral de contenidos y al mismo tiempo estimule la autogestión 

del conocimiento por medio de mecanismos que potencien la búsqueda e investigación hacia nuevos 

saberes, sobre la base de los ya impartidos. 

En el plano docente el proceso de integración permite dinamizar el trabajo cooperativo intercátedras y la 

revisión continua de las metodologías pedagógicas aplicadas. El trabajo se desarrolló delineando fortalezas, 

debilidades y oportunidades de mejoras emergentes y se presenta un marco definido y repetible para su 

institucionalización buscando provocar un efecto contagio. 
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 El presente trabajo se realiza a efectos de socializar la propuesta de integración vertical 

intercátedras es por ello que los resultados de la propuesta serán motivo de una próxima 

investigación.

Las técnicas de marketing se llevan implementando durante muchos años en varios sectores 

económicos de la sociedad. Uno de los que más se ha beneficiado por el uso de esta disciplina 

comercial es el de la logística. Tal es así, que se considera que logística y marketing son dos caras 

de una misma moneda. 

En resumidas cuentas, logística y marketing se integran, siendo el transporte una parte clave de 

la estrategia comercial. El marketing se tiene que adaptar rápidamente a los cambios del 

mercado. Por su parte, la logística hace posible que dichos cambios lleguen a tiempo.

En la medida que dentro de las empresas del futuro exista el consenso del potencial benéfico 

de relaciones más integradas derivadas de un esfuerzo compartido entre los actores de la 

cadena de suministro, se conducirá a una mayor satisfacción del consumidor final y al mismo 

tiempo se eliminará la duplicidad de operaciones y el desperdicio de recursos, tanto materiales 

como humanos.

Uno de los principales desafíos de las organizaciones educativas indistintamente del nivel 

educativo en el que se encuentren, radica en propiciar las condiciones organizacionales 

necesarias para que se alcance un nivel óptimo de identidad y cohesión en la organización en 

busca de la calidad de la educación que se ofrece.

Reflexiones finales del proyecto
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