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Edición digital: Objetivos de la revista digital de Educación: 

 

 Conformar un espacio de atracción sobre la problemática de la educación en 
general y de la formación docente en particular, que convoque a distintos actores 
vinculados e interesados en la temática. 

 Contribuir en la divulgación de experiencias sobre la práctica profesional del 
docente para que sean conocidas, reconocidas y estimulen otras buenas prácticas 
profesionales. 

 Estimular la reflexión sobre la educación y en particular sobre la formación 
docente. 

 Ser un canal de conocimiento del pensamiento y reflexión de los profesionales de 
la educación. 
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LA PUNA JUJEÑA COMO ESCENARIO PARA LA REFLEXIÓN DE 

LA FORMACIÓN DOCENTE: UN ENCUENTRO ENTRE SABERES Y 

CULTURAS. 

Puca Orazabal, Griselda (UNJu-CONICET) gribal288@yahoo.com.ar 

Resumen 

La presente experiencia corresponde a un trabajo de investigación donde se 

abordó sobre las prácticas docentes que construyen y reconstruyen los docentes que se 

encuentran en escuelas rurales de Nivel Medio de la puna de Jujuy.  

Si bien el objetivo inicial fue el de comprender cómo los docentes enseñaban 

en estos contextos rurales e indagar sobre las estrategias de enseñanza que proponían a 

sus educandos pero también subyacieron categorías esenciales que tienen que ver con la 

formación inicial de los docentes, es decir que entraron a jugar otros aspectos que no 

sólo tuvieron que ver con lo eminentemente pedagógico y didáctico (existen otras 

dimensiones que influencian de manera ingente) 

A su vez esta instancia permitió relevar información para conocer sobre el 

estado de abordaje desde la modalidad educación rural que sostiene la legislación 

vigente. 

Palabras Claves: Educación Rural – Formación Docente Inicial- Puna Jujeña - 

Cultura 

Introducción  

Esta experiencia que se llevóa cabo entre los años 2011-2014, se abordó en 

primer lugar, porque fueron los mismos docentes quienes solicitaron que no sólo se 

realice un estudio desde lo pedagógico en dichas zonas, sino también que sus propias 

experiencias y necesidades sean compartidas con los formadores de formadores.  

En segundo lugar,porque se tuvo la oportunidad de recorrer alguna de 

estasescuelas cuando se realizaronactividades de campo para cátedras de la carrera 

ciencias de la educación, y en diálogo con sus docentes se pudo percibir dificultades 

respecto a las maneras de enseñar pero fundamentalmente sobre todo el escaso bagaje 

de conocimientos proveído por los Institutos de Educación Superior. 
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Desarrollo  

Una vez realizado el recorrido por la puna de Jujuy, de dialogar con docentes 

de distintas disciplinas se formularon algunas preguntas que direccionaron la 

investigación: ¿De qué forma los docentes de la puna de Jujuy construyen sus prácticas 

docentes? ¿Cuáles las sostienen epistemológicamente? ¿Condiciona la ruralidad de la 

puna jujeña en la configuración de dichas prácticas? ¿De qué manera? 

Se hará una breve reseña geográfica sobre los lugares donde se realizó esta 

experiencia: 

 Departamento Yavi: Colegio Secundario Nº17 ubicado en la localidad de 

Pumahuasi. Limita al Norte con la República de Bolivia; al Este con la provincia de 

Salta; al Sud con el departamento de Cochinoca y al Oeste con el departamento de 

Santa Catalina 

 Departamento Rinconada: Colegio Secundario Nº12 ubicado en la localidad de 

Mina Pirquitas.Limita al Norte con los departamentos de Santa Catalina y Yavi, al 

Este con Yavi y Cochinoca, al Sur con Cochinoca y Susques y al Oeste con las 

Repúblicas de Bolivia y Chile. 

 Departamento Cochinoca: Colegio Secundario Nº11 ubicado en la localidad de 

Tusaquillas.Limita al Norte con Yavi y Rinconada; al Sur con el departamento de 

Tumbaya y la provincia de Salta; al Este con Humahuaca y Tumbaya y al Oeste con 

los departamentos de Rinconada y Susques. 

 Departamento Susques: Colegio Secundario Nº18 ubicado en la localidad de 

Coranzulí. Se encuentra situada en la región occidental de la provincia de Jujuy.Al 

Norte, limita con Rinconada y Cochinoca; al Este, con el departamento de Cochinoca 

y la provincia de Salta; al Sur, con la provincia de Salta y al Oeste, la República de 

Chile. 

 Departamento Santa Catalina: Colegio Secundario Nº16 ubicado en la localidad 

de Cieneguillas. Limita al Norte con la República de Bolivia; al sur con el 

departamento de Rinconada; al Oeste, con la República de Bolivia; al Este, con el 

departamento de Yavi y en parte con Bolivia. 

El proceso de investigación: La metodología. 
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El posicionamiento fue desde el Paradigma Interpretativo, se empleó una 

lógica metodológica cualitativa, y el diseño de investigación fue de tipo flexible.Se 

consideró que la Teoría Fundamentada de Glaser y Strauss permitiría acceder a éste tipo 

de objeto: el fenómeno educativo.  

La Teoría Fundamentada es una metodología general para desarrollar teoría 

que está fundamentada en una recogida y análisis sistemáticos de datos. La teoría se 

desarrolla durante la investigación, y esto se realiza a través de una continua 

interpelación entre el análisis y la recogida de datos” (Rodríguez Gómez, 1996: 48) 

Tiene tres componentes: 

1) El Muestreo Teórico: “es un proceso para recolectar datos y luego poder 

generar teoría, el analista conjuntamente selecciona, codifica y analiza su 

información y decide qué información escoger luego, y dónde encontrarla para 

desarrollar su teoría tal como surge. este proceso está controlado por la teoría 

emergente” (Glaser y Strauss, 1995) sostienen que “lo importante no es el número de 

casos, sino la potencialidad de cada uno para ayudar al investigador a desarrollar una 

mayor comprensión teórica sobre el área que está estudiando” (Rodríguez, 1996: 49) 

Se han definido como unidades de análisis a los docentes de Ciencias 

Sociales (Historia y Geografía) de las escuelas de referencia y para iniciar el 

muestreo teórico se consideraron las escuelas de Nivel Medio de la puna jujeña 

sobre tres criterios para la selección -en total son 21-: 

a. Que estén representadas escuelas (en total son 21) de cada Departamento 

de la Puna por la construcción cultural- histórico- territorial implicada que 

atraviesan las unidades educativas. 

b. Que sean escuelas de jornada completa por el mayor contacto y 

exposición de docentes con los alumnos y su vez con el investigador. 

c. La conveniencia en relación a la predisposición de potenciales 

informantes clave para participar de la investigación a partir de tareas de 

aproximación a las instituciones educativas ya realizadas mediante tareas 

exploratorias de campo, in situ. 

2) El Método Comparativo Constante: “el investigador recoge, codifica y 

analiza datos en forma simultánea, para generar teoría, es una tarea que se realiza de 
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manera simultánea, y no se tiene como finalidad la verificación de teorías sino 

demostrar que las mismas sean plausibles. La cantidad de grupos a comparar son 

infinitos, por tal se debe considerar el criterio teórico a la hora de 

seleccionarlos”(Soneira, 2006: 155). La comparación de los grupos ofrece la 

posibilidad de poder maximizar y minimizar las similitudes y diferencias de los 

datos que han sido recogidos (Glaser y Strauss, 1995) La consecuencia de ello, es 

que se necesitó trabajar con un mínimo de dos escuelas para iniciar la comparación 

de la actividad de sus docentes. 

3) El Paradigma de Codificación (Strauss y Corbin, 1990) consiste en una 

codificación abierta de las entrevistas, los registros de observación y la 

documentación para luego determinar, en un segundo paso, de codificación axial, 

qué códigos se podrían subordinar como propiedades de otros que entonces 

funcionarán como categorías para finalmente -una vez determinados códigos y 

categorías con sus propiedades- se asignará un orden de prioridad de las mismas en 

relación a como se conectan con el problema de investigación (para dilucidarlo) lo 

que constituye la codificación selectiva. 

Las técnicas de recolección de información utilizadas. 

Observación General, “permite obtener información sobre un fenómeno o 

acontecimiento tal y como éste se produce, resulta un instrumento primordial para 

acceder a aquellos sujetos que tienen dificultades para articular verbalmente sus 

explicaciones, sentimientos o creencias, constituye un proceso deliberado y sistemático 

que ha de ser orientado por una pregunta, propósito o problema” (Rodríguez, 1996: 149-

150). 

Entrevista en Profundidad, “se trata de encuentros dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como la expresan con sus propias palabras” (Taylor y 

Bogdan, 1992: 101) 

Análisis de documentación: (planificaciones anuales) esta herramienta 

proporcionó andamiaje básico, puesto que influencia en la tarea del docente a la hora de 

dictar su clase “la planificación didáctica no es ya útil sino indispensable para que el 

maestro pueda sostener su intencionalidad didáctica y no quedar reducido por ejemplo, 

sólo a lo que los alumnos puedan o deseen hacer” (Castillo, 2007:54) 
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Puesto en marcha los componentes de la Teoría Fundamentada, a continuación 

se compartirán algunas producciones que emergieron, si bien no es la totalidad pero 

para esta instancia se decidió seleccionarlas de acuerdo a un orden de jerárquico. 

A. Carencia académica en la formación docente inicial para desempeñarse 

como educadores en escuelas rurales. Los docentes asumen que durante su proceso de 

formación inicial no existían espacios curriculares para trabajar con problemáticas o 

temáticas que ellos consideran actuales, donde pudieran pensarse en acción y 

proyectarse como por ejemplo en la ruralidad, sumado a esto los docentes formadores 

nos les proveían de insumo bibliográfico. 

Esta situación posiblemente se generaría por las carencias de recursos 

bibliográficos variados, de recursos materiales y la poca o nula propuesta de 

intervenciones en escuelas rurales.Entran a jugar cuestiones de fondo relacionadas con 

las políticas educativas, porque dependerá de las subvenciones que se brinde desde el 

Estado Provincial para generar salidas al “campo”, donde también se hallan escuelas de 

nivel medio, ya que por ejemplo, sólo se hace residencia en las ciudades y no en 

escuelas rurales. Por consiguiente, se podría pensar situaciones que posibiliten a los 

docentes  encontrar en la Didáctica, criterios, pautas, metodologías que ayuden en el 

quehacer educativo rural, en relación a esta afirmación: 

“la docencia requiere de principios y criterios básicos de intervención… que le posibiliten la 

consecución metódica de sus fines con los medios más adecuados… Ésta es la contribución que debe 

brindar la didáctica, es decir, el campo de conocimientos que permite formular distintos criterios y 

diseños metodológicos en la enseñanza para alcanzar, en forma concreta y práctica, distintas intenciones 

educativas” (Davini, 2009: 55-56) 

El profesorado a través de los espacios pedagógicos, tendrían que tratar 

cuestiones que permitan abordajes puntuales en contextos específicos. Siendo la 

Didáctica fundamental para generar contribuciones, permitiendo formular distintos 

criterios y diseños metodológicos en la enseñanza para alcanzar, en forma concreta y 

práctica, distintas intenciones educativas: 

“…a la hora de programar actividades significativas…reconocemos que se trata de diseñar 

aquellas que recuperen la implicación, la emoción. La significatividad se construye al entender los 

conocimientos en una trama de relaciones o vínculos, tal como se presentan en el mundo científico y en el 
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acontecer cotidiano… Podemos integrar conocimientos, experiencias, lo que acontece fuera de la escuela, 

los intereses sociales y personales.” (Litwin, 2008:75-76) 

Cuando el docente se desempeña en contextos rurales, no sólo se pone en juego 

lo eminentemente pedagógico y didáctico, sino que se encuentra atravesada por otras 

dimensiones, “las estrategias didácticas que elabora un docente tienen que ver con 

múltiples dimensiones (sociales, culturales, económicas y geográficas), y entre ellas 

menciona la importancia de la formación de los docentes” (Laura, 2007) 

B.La confianza como puente principal para la enseñanza en contextos 

rurales.En conjunto, los docentes aseveran que lo primero que un docente que se 

introduce en las escuelas rurales, debería hacer antes de proponer una clase, es la 

búsqueda de la confianza de los estudiantes para lo cual pueden implementarse diversas 

estrategias, por este motivo no se podrá llevar adelante la práctica pedagógica en la 

medida en que no se configuren dichas “pre” estrategias para romper con eso que los 

docentes determinan como “barrera”, para posteriormente lograr la comunicación entre 

el educador y el educando.El alumno de la ruralidad presenta características que le son 

propias, la timidez y la desconfianza (rasgos fuertemente marcados)  

Esto tendría que ver con la adaptación del docente al contexto rural, adaptarse a 

distintas situaciones que son parte del cotidiano de quienes viven en los mencionados 

lugares por ejemplo prácticas ancestrales y que hacen a la identidad de los estudiantes. 

Por lo cual “se propone la implementación de estrategias didácticas para desarrollar la 

construcción de significados de la identidad cultural en escuelas rurales” (Matheus, 

2007) 

Se podrían pensar “pre” estrategias para suscitar en los alumnos la confianza, 

para luego trabajar con la timidez de esa forma llevar adelante la enseñanza, tal y como 

expusieron en su totalidad los docentes es decir, buscar “maneras de llegar a los 

alumnos” y posibilitar la confianza antes que la enseñanza de la disciplina, de no iniciar 

y consolidar esa búsqueda, los educandos sólo serán depositarios de contenidos, sin que 

resulten éstos significativos“intentar sobreponer a ellos-estudiantes rurales- otra forma 

de pensar, ya sea nuestro lenguaje, nuestra estructura y nuestra manera de actuar, 

despierta una reacción natural es decir, una reacción de defensa ante el “invasor” que 

amenaza romper su equilibrio interno” (Freire, 2007: 32) 
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Los modos más permanente de pensar, sentir y actuar se desarrollan en el aula 

y en la escuela, y por supuesto también en la vida fuera del aula es decir, la vida 

extraescolar, a lo largo de un prolongado proceso de socialización, de inmersión en y de 

aprendizaje de la cultura de la escuela “…en el proceso de aprendizaje,sólo aprende 

verdaderamente, aquel que se apropia de lo aprendido, transformándolo en 

aprehendido…reinventarlo: aquel que es capaz de aplicar lo aprendido-aprehendido, a 

las situaciones existenciales concretas”(Freire, 2007: 11) 

En efecto“…es imprescindible garantizar los medios para que los docentes los 

conozcan, los incorporen y puedan transmitirlos…los contenidos aportados por las ciencias deben 

ser transformados en contenidos curriculares, y la escuela debe definir los recortes y enfoques que 

debe tomar para enseñar, teniendo en cuenta tanto los objetivos ideológicos, que persigue como 

criterios epistemológicos y psicológicos” (Aisenberg, 1997: 97) 

C. Importancia de la Contextualización de contenidos a enseñar.Los docentes 

sostuvieron que el contexto tiene que ver con lo cercano, con aquello que se tiene en el 

lugar, para lo cual se puede trabajar con la historia del pueblo, pero esto no quiere decir 

que se deje de lado lo “global”. Señalaron el valor de esa contextualización porque se 

debe partir primero del lugar de origen, de lo que el alumno conoce o tiene a 

disposición, se afirma que el docente debe pensar la clase y actividades en función de 

sus recursos naturales, de sus historias de vida, del contexto en sí. 

Sería imposible llegar a una verdadera compresión y significatividad de los 

contenidos desarrollados si no se logra esta relación, y aún menos teniendo en cuenta 

que al tratarse de pueblos rurales y que en muchos de los casos hay alumnos que ni 

siquiera tuvieron la posibilidad de conocer lugares más poblados y cercanos como por 

ejemplo Abra Pampa o La Quiaca, entonces surge como necesidad partir del contexto, 

de lo cercano. Igualmente esto no significa limitar al alumno sino que lo local sea 

simplemente un punto de partida “el docente a la hora de diseñar estrategias válidas de 

enseñanza, deberá investigar en la acción, sobre la forma particular de aprender su sus 

alumnos, teniendo en cuenta siempre, el contexto, el cual permitirá intercambiar 

experiencias y pareceres” (NaldaNavaridas, 1998). 

Se pueden hacer las siguientes lecturas de prácticas contextualizadas in situ: 
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 A los profesores les interesa que sepan y apropien del legado cultural, lo que 

dejaron y lo que se sigue rememorando. Por ejemplo: Todo Santo y elaboración 

de ofrendas en mesas esperando que los difuntos bajen a consumir su esencia, 

este ritual se relaciona con Egipto, porque ellos también creían en la vida 

después de la muerte, ellos veneraban a sus muertos (en este ejemplo se nota 

como se trabaja comparando). 

 Desarrollar la Historia local, esto no es fácil porque no se posee material teórico 

o documentos que den cuenta acerca de la historia del lugar, pero si hay 

arqueólogos que están trabajando con esa parte de la historia, teniendo en cuenta 

la parte cultural, las costumbres, pero además los mismos alumnos recolectan 

esa información a través de entrevistas a sus familias, o a la gente que vive más 

años en el pueblo;  

 No ignorar terminologías propias, (ejemplo de clases observadas) de pronto uno 

las busca en el diccionario y no las encuentra, en el segundo trimestre se 

desarrolló en primer año los cazadores y recolectores de la puna jujeña, los 

alumnos al leer los textos que tenían terminología familiar, de leer cómo se 

alimentaban desde los hombres cazadores- recolectores, que recolectaban la 

pasacana, el airampo, entre otros, los alumnos si conocen las terminologías 

mencionadas, entonces entienden mejor el texto. También aparecen ciertas 

terminologías que siguen utilizando en el lenguaje cotidiano de la familia por 

ejemplo estancia, charque, chalona, etc. 

 Al trabajar con “Pueblos Agricultores en la Puna”, para contextualizar la 

enseñanza y para no decir que la historia fue “allá” que no tiene nada que ver 

con nuestro presente, sino que mucho es práctica de nuestros antepasados. Los 

alumnos debían traer los nombres de los lugares, los apellidos de las personas, 

luego se seleccionó aquellos apellidos y nombres de los cuales la docente tenía 

conocimiento del origen, por ejemplo origen quechua, origen de los cochinocas, 

casabindos y otros propiamente de origen español. Esto eso les llamó la 

atención, escribiendo los apellidos y al lado el origen, con los que conocía por 

supuesto, actividad que colaboró para trabajar los diez mil años de la Puna. 

 Ubicación en el mapa de Jujuy de los diferentes sitios arqueológicos, que los 

alumnos de la ruralidad conocen como antigales donde vivían los antiguos, se 

partió de aquellos antigalesdel lugar, generando asombro en los estudiantes, 
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puesto que son conocedores de los mismos pero no le brindaban importancia, 

por ejemplo alumnos que vienen del antigal de Yoscaba, de Calaoyo.  

En ocasiones los docentes tenían que encaminar sus clases por diferentes 

motivos, por ejemplo, cantidad de alumnos, condiciones climáticas, corte de luz, fuertes 

vientos, etc.- durante su desarrollo para determinados propósitos. 

Para contextualizar los contenidos se debe tener en cuenta la cultura, sus 

significados, sus palabras, etc., “el sentido del trabajo, de los saberes, de las situaciones 

y de los aprendizajes, se construye considerando los valores y las representaciones de 

una cultura, dicha construcción se produce en una situación determinada a través de las 

interacciones y los intercambios” (Perrenoud, 2010: 24-27). Es decir, que es de suma 

importancia “…la significación del docente respecto al contexto rural, lo cual y 

atendiendo a este contexto surgen propuestas innovadoras” (Cordero, 2005) 

Apreciaciones Finales 

Este trabajo de investigación también tuvo como finalidad la de poder ayudar a 

los profesores que se desenvuelven en contextos rurales a pensar y re-pensar su propia 

realidad educativa, en tres ámbitos: 1) En la comprensión y significado de su formación 

docente inicial 2) en la consolidación de prácticas contextualizadas; 3) en la formación 

docente continua. 

Me detendré en el punto 3. Comprender lo que sucedió en las aulas durante la 

enseñanza y fundamentalmente acerca de la formación docente inicial, permitió 

reflexionar sobre ésta y su necesaria continuidad puesto que los cuatro años que tenían 

los profesores como base no fueron (en el decir del colectivo docente) suficientes en 

relación a prácticas en escuelas con características tan singulares, sino que sólo proveyó 

algunas herramientas teóricas para abordajes en escuelas en zonas urbanas o 

periurbanas. 

Considero que esta investigación plasmó las voces de los docentes y que éstas 

sean transmitidas a los formadores de formadores dando una especie de “llamado de 

atención” si se quiere, y para tener en cuenta porque por diversos motivos en Jujuy los 

egresados no obtienen fuentes laborales en escuelas cercanas, por tal deben aceptar 
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desplazarse hasta estos lugares alejados, desprovisto de material que le permita actuar in 

situ. 

Los interrogantes que surgieron en el desarrollo del trabajo: ¿Es posible crear 

una Didáctica que provea criterios, principios, conceptos significativos, entre otros, para 

la enseñanza en escuelas que se hallan en la ruralidad?¿Sería viable generar un espacio 

curricular en los planes de estudio de las diversas carreras de los Institutos de 

Formación Docente, que contemple específicamente el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en un ámbito rural? 
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