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Resumen: 

 La experiencia constituye una innovación del modelo tradicional de capacitación docente 

por su abordaje interdisciplinario, la dinámica de las reuniones centradas en la pregunta, 

la experimentación y su impacto en las diversas propuestas áulicas generadas en ella. 

Nos proponemos reflexionar pedagógicamente sobre la experiencia para identificar sus 

núcleos de potencia  que permitan crear nuevas experiencias situadas en otras aulas. 

Seleccionamos un eje vertebrador y problemático “el mundo del trabajo y los/as 

trabajadores/as” que atraviesa la mayor parte de los contenidos y núcleos conceptuales 

en los tres ciclos interpelando a las/los jóvenes y adultos desde la vida cotidiana. La 

evaluación conjunta de la experiencia nos acerca a la generación de una comunidad de 

aprendizaje por su visión amplia de lo educativo abarcando diversos ámbitos de 

aprendizaje, la diversidad de personas involucradas con el mismo propósito, la 

incorporación, en diferentes intensidades, de los nuevos escenarios que abren las nuevas 

tecnologías y los dispositivos móviles facilitando la creación de comunidades de 

aprendizaje en las escuelas, elementos que potencian la labor docente en el aula. Se 

generó un proceso participativo que se extendió a las escuelas y a la búsqueda de 

articulaciones con otros agentes de las comunidades. 

Formación docente; escuela adultos; comunidad de aprendizaje, nuevas tecnologías, 
complejidad. 
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Ponencia: 

Abordamos la presentación de esta experiencia de formación docente continua como una 

oportunidad para volver a interrogarnos sobre los diversos procesos de aprendizaje que 

se cruzan en un aula/ambiente educativo donde prima la reflexión pedagógica. Nuestro 

objeto de análisis es complejo e intentaremos abordarlo desde esa perspectiva con la 

intención de relatar a otros nuestra experiencia mientras seguimos aprendiendo de ella. 

Para ello, desagregamos las múltiples capas de aprendizajes que se construyeron: la de 

los especialistas que proponen la experiencia, la de los/as docentes de EPJA y la de sus 

alumnos/as en la escuela y las interrogamos desde su potencialidad para explicar, 

comprender y realizar un proceso de transformación de la educación inclusiva.  

La experiencia se desarrolló en el Partido de Hurlingham, provincia de Buenos Aires entre 

mayo-julio 2019. Participamos tres especialistas de diversas disciplinas del Equipo 

Técnico Regional, la totalidad de maestros y maestras de J y A del distrito, directivos de la 

modalidad, la Inspectora de EPJA y el Director del CIIE del distrito. Se utilizó un aula 

virtual como herramienta de apoyo a las reuniones presenciales. Las reuniones fueron 

cuatro, de las cuales las primeras tres fueron en el territorio, la EEPA 702 y la última, con 

un intervalo suficiente para la puesta en práctica de las propuestas áulicas, en el CIIE de 

Hurlingham para la puesta en común y la evaluación conjunta. 

El origen:  

La propuesta surge por la necesidad que el dispositivo alcanzara a los/as docentes de la 

modalidad de adultos y acompañar la implementación del Diseño Curricular para la 

Educación Primaria de Jóvenes y Adultos (2017). Es la primera vez que la modalidad 

tiene un diseño curricular formal, anteriormente se utilizaban como base para planificar la 

enseñanza, diseños de primaria, en conjunto con algunos documentos de la modalidad, 

que no tenían rango de diseño. Esta situación generaba, en la mayoría de los casos, 

situaciones de enseñanza no adecuadas para los destinatarios con propuestas, recursos 

y evaluaciones infantilizadas. El nuevo diseño de Educación Primaria de Jóvenes y 

Adultos tiene una estructura curricular modular basada en criterios de flexibilidad y 

apertura, por la que se propicia la autonomía en la organización de proyectos de 

formación general y técnico-profesional. Prevé itinerarios acordes a las motivaciones, 

capacidades y proyectos futuros de los sujetos pedagógicos en sus contextos, en los que 

el mundo del trabajo y los trabajadores, se convierte en un eje central de la formación. 



 Ahora bien, el sólo hecho de sanción del diseño, no implica su implementación adecuada, 

es por eso que, tanto desde la Modalidad de Adultos, como desde la Dirección de 

Formación Continua, a través del CIIE y su programa de cursos en servicio y fuera de 

servicio, más la posibilidad de asistencia a escuelas, se acompañó a los y las docentes en 

el conocimiento y puesta en marcha del diseño. Desde el CIIE, Región VII se ofertaron 

cursos en servicio y fuera de servicio, en los cuales no hubo participación de maestros y 

maestras de adultos, esto puede relacionarse con que la mayoría de los docentes de 

adultos tienen dos y hasta tres cargos como desempeño laboral, además, casi la totalidad 

son mujeres, lo que hace que su tiempo fuera de la escuela, en general sea ocupado para 

tareas domésticas y cuidado de hijes. Es por esto que se pensó en un dispositivo de 

formación que pudiera llevarse a cabo en territorio y los docentes no tuvieran que destinar 

otros horarios fuera de su jornada laboral. Se realizaron acuerdos entren los supervisores 

de la modalidad, los directivos de los CIIEs, que posibilitaron una asistencia escuela, que 

fuera formativa para los docentes, en sus lugares y horarios de trabajo y que además les 

otorgara un puntaje para sus trayectorias.  

Construir el objeto de enseñanza 

Situamos el acontecimiento en su contexto y desde la perspectiva de la complejidad, que 

reemplaza la idea de objeto por la noción de sistema (Morin: 1997), estamos atentos a las 

relaciones y a la dinámica de esas relaciones. Así, la primera decisión fue 

interdisciplinaria porque implicó la convergencia y aporte mutuo de las disciplinas de cada 

especialista para construir entre todas un nuevo objeto de indagación previamente no 

existente. Identificamos un eje vertebrador y problemático “el mundo del trabajo y los/as 

trabajadores/as” que atraviesa la mayor parte de los contenidos y núcleos conceptuales 

en los tres ciclos y a su vez interpela a las/los jóvenes y adultos desde la vida cotidiana. 

La relación interdisciplinaria surgió en la propia dinámica al poner en el centro de la 

reflexión las situaciones problemáticas que incluyeran sujetos y contextos para generar un 

dispositivo pedagógico como una vivencia.  

Al diseñar el dispositivo de enseñanza la participación de las TIC fue pensada, y luego 

utilizada en el aula, como facilitadoras de nuevas alfabetizaciones. Así, aprovechamos el 

uso cotidiano del celular y lo redefinimos como una potente herramienta pedagógica, que 

permitió crear una comunidad de aprendizaje entre los capacitadores especialistas y los 

docentes participantes, mediante la creación de un Aula Virtual para la capacitación, 

usando la aplicación gratuita Google Classroom, que contuvo todo el trayecto de los 



encuentros y sus contenidos, garantizando a los asistentes la continuidad pedagógica, el 

acceso de los materiales, la elaboración y envío de actividades, y el intercambio con los 

capacitadores para efectuar consultas. 

Esta implementación educativa de las TIC facilitó a los docentes participantes la 

indagación de la información y su síntesis comprensiva, posibilitó el trabajo colaborativo 

en equipos, abriendo mediante el uso de las narrativas audiovisuales y los lenguajes 

multimediáticos nuevas formas de comunicar los resultados de sus trabajos a modo de 

conclusiones, para constituirse, en definitiva, en una innovación pedagógica que los lleva 

a otros procesos cognitivos para expresar y evidenciar sus aprendizajes. 

La construcción colaborativa de conocimiento 

Identificamos tres capas de construcción de conocimiento con la característica de red 

colaborativa que implica un cambio multidimensional. Primero se generó 

colaborativamente el dispositivo, lo que implicó no sólo el enfoque interdisciplinario, sino 

también la participación activa desde los diversos roles. En la puesta en acción, las 

reuniones presenciales fueron otra capa de colaboración en la construcción de 

conocimiento desde las preguntas como eje, la indagación y la discusión de alternativas. 

En la práctica de las propuestas áulicas, se generan nuevas instancias de producción 

colaborativa con los/as alumnos/as y entre las/os docentes que toman registros de las 

prácticas de sus colegas como insumo para la reflexión pedagógica ulterior al momento 

de la evaluación conjunta. Los testimonios destacan la participación activa y colaborativa 

de los/as docentes con un modo organizativo que transforma también aquello que 

entendemos por conocimiento, sus formas de producción, circulación y evaluación, en 

línea con el cambio educativo desde las nuevas perspectivas de la complejidad 

(Najmanovich: 2009) Constatamos en esta experiencia que la “forma” de trabajar con los 

docentes también es “contenido” de la capacitación, habilitando a los/as asistentes 

transitar por prácticas pedagógicas alternativas. 

Generación de comunidades de aprendizaje  

La diversidad de usos de la noción Comunidad de Aprendizaje (en adelante CA) está 

atravesada por tres ejes fundamentales: el eje escolar/no-escolar o extra-escolar, el eje 

real/virtual, y el eje que hace a la gran gama de objetivos y sentidos atribuidos a dicha CA. 

Así, la CA remite en unos casos al contexto escolar y, más específicamente, a la escuela 

o incluso al aula de clase; en otros, a un ámbito geográfico (la ciudad, el barrio, la 

localidad); en otros, a una realidad virtual y a la conectividad mediada por el uso de las 



modernas tecnologías de la información y la comunicación (redes de personas, de 

escuelas, de instituciones educativas, de comunidades profesionales, etc.). (Torres: 1998) 

Vinculamos nuestra experiencia con el concepto CA, ya que pretendemos que las 

comunidades educativas, con el marco curricular de base, construyan un proyecto 

educativo y cultural propio, basado en sus necesidades y sus fortalezas, en el que el 

conocimiento no se presenta fragmentado, sino al servicio del tratamiento de 

problemáticas que son propias de la comunidad, de esta manera y a través de un trabajo 

colaborativo, la educación se convierte en una tarea de todos y todas, sin dejar de lado 

las responsabilidades políticas correspondientes. 

La evaluación conjunta de la experiencia nos acerca a la generación de una CA por el 

proceso participativo que se extendió a las escuelas y a la búsqueda de articulaciones con 

otros agentes de las comunidades. El impacto inmediato de la propuesta fue muy positivo, 

lo pudimos vislumbrar en las producciones de las y los maestros participantes, por eso 

pretendemos que esta modalidad de trabajo se expanda y pueda ser implementada no 

sólo como un dispositivo de trabajo, sino como una propuesta de formación compartida. 
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