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Durante el año 2014, la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la 
U.Na.M. atravesó por un cambio de ges-
tión en la conducción institucional y una 
serie de inquietudes y demandas apare-
cieron entre las nuevas propuestas. Una 
de ellas evidenció la necesidad de contar 
con un espacio donde los docentes, es-
tudiantes, graduados y no docentes pu-
dieran divulgar sus experiencias de ex-
tensión universitaria. La nueva gestión 
creyó conveniente que el mejor espacio 
de difusión de experiencias lo constituía 
la Secretaria de Extensión y Vinculación 
Tecnológica de la FHyCS razón por la 
cual se convocó a miembros de todos los 
departamentos y áreas y se decidió dar-
le forma a esta propuesta a través de un 
proyecto de extensión. Éste fue aprobado 
por Resolución 133/15 HCD y se encuen-
tra enmarcado dentro del PROGRAMA: 
“PENSAR LO PUBLICO DESDE LA 
EDUCACION PUBLICA” de la misma 
secretaría. 

Es así que surge la REVISTA TE-
KOHA que constituye en sí misma un 
proyecto de Extensión integrado por un 
equipo interdisciplinario de docentes de 
distintas carreras de la Facultad. En ese 
sentido, asume la tarea primordial de ha-

bilitar un espacio donde los docentes de la 
facultad puedan iniciar su camino de pu-
blicaciones en una revista académica que 
les posibilitará divulgar los resultados, 
entrevistas, relatos de experiencias de los 
proyectos de extensión llevados a cabo 
por los docentes y sus equipos de trabajo, 
experiencias muy valiosas que reafirman 
la necesidad de la participación de los 
universitarios en la comunidad. 

Las primeras tareas llevadas adelante 
por este proyecto editorial son: 

° Convocatoria a equipos de Extensión 
para que divulguen sus trabajos en una re-
vista digital con ISSN. 

° Convocatoria a docentes, extensio-
nistas investigadores, locales y externos 
para constituir el comité de referato y 
equipo editor. 

° Elaboración de un reglamento para 
establecer los criterios de publicación. 

La respuesta de los docentes de la fa-
cultad fue muy fructífera, lo que permitió 
continuar con la tarea de evaluación de 
los resúmenes enviados por los autores. 
Al momento se están realizando las acti-
vidades específicas de una editorial a tra-
vés del Gestor editorial OJS, que permite 
la difusión y circulación de las publica-
ciones en los espacios académicos.
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Fotografía de la primera clase del curso taller 
del Área TI, Facultad de Ciencias Forestales de la 
UNaM, Eldorado,  Misiones.
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   este trabaJo relata  la ExpE-
riEnCia dEl proyECto dE ExtEnSiÓn uniVErSitaria “prograMa dE CurSoS-ta-
llErES dE alfabEtizaCiÓn inforMaCional y tECnolÓgiCa para bibliotECarioS 
y/o agEntES dE bibliotECaS (ESColarES, popularES, otraS) dE la proVinCia 
dE MiSionES” llEVado a Cabo durantE El pEríodo 2014-2015 dESdE El dpto. 
bibliotECología-unaM por un grupo dE doCEntES dE laS árEaS “rECurSoS 
dE inforMaCiÓn y SErViCioS bibliotECarioS” (riySb), “organizaCiÓn y tra-
taMiEnto dE la inforMaCiÓn” (oyti) y tECnología la inforMaCiÓn (ti). 
SE ContExtualiza la ExpEriEnCia y SE idEntifiCa la problEMátiCa VinCu-
lada a un brEVE MarCo tEÓriCo aCErCa dE la “alfabEtizaCiÓn inforMa-
Cional y tECnolÓgiCa”. SE ExpliCitan loS antECEdEntES (doCEnCia-inVES-
tigaCiÓn-ExtEnSiÓn-tranSfErEnCia) quE dan origEn al proyECto y a Su 
obJEtiVo gEnEral y, SE dESCribE El dESarrollo dE la propuESta dE CapaCi-
taCiÓn En Etapa dE CiErrE E inforME final. a Modo dE ConCluSiÓn, SE MEn-
Cionan loS iMpaCtoS alCanzadoS a partir dE la propuESta dE forMaCiÓn.
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la historia de la provincia de 
Misiones está marcada a fuego 
por la inmigración y la coloni-
zación que, tanto oficial como 
privada, ha ido modificando 
con el paso del tiempo el pai-
saje y la fisonomía de su gente. 

Con la incorporación  de ideales del cooperati-
vismo, experiencias técnicas europeas y nuevas 
concepciones provenientes del vecino país Brasil 
se ha ido conformando una sociedad plural en lo 
racial, lo religioso y lo cultural (Ley de “Inmigra-
ción y Colonización”,  1876). En la actualidad, 
con una densidad poblacional que supera al mi-
llón de habitantes, la provincia de Misiones crece 
en diversidad sociocultural y, por todo el territo-
rio se localizan bibliotecas (escolares, populares, 
públicas y otras) que no siempre se caracterizan 
por contar con la tecnología básica (teléfono, 
equipamiento informático, conexión a internet) 
y, donde no siempre se desempeña un biblioteca-
rio profesional. 

Respondiendo a esta realidad que vive la co-
munidad bibliotecológica misionera se ha pro-
puesto un Programa de extensión desde el Dpto. 
de Bibliotecología-UNaM para brindar “alfabeti-
zación informacional y tecnológica” a los actores 
de bibliotecas (profesionales o no) que siendo 
protagonistas del uso y manejo de la información 
no desarrollan competencias que permitan una 
identificación consistente y adecuada de recursos 
informativos en entornos tecnológicos. 

idEntifiCaCiÓn dE la 
problEMátiCa

La necesidad “in crescendo” de asumir la in-
corporación de las tecnologías en los diversos 
tipos de bibliotecas misioneras, coloca a sus pro-
tagonistas en una situación de demanda frente a 
espacios de formación vinculados con los servi-
cios, el procesamiento técnico de la información 
y la automatización de recursos en diversos so-
portes. La problemática planteada requiere res-
puestas a preguntas como ¿qué competencias 
caracterizan hoy día al bibliotecario misionero 
en su espacio laboral y, ¿qué competencias debe-
ría desarrollar este profesional de la información 
frente a los cambios tecnológicos? 

MarCo tEÓriCo dE la 
propuESta

Según la UNESCO (2015), “a la alfabetiza-
ción informacional y el aprendizaje desde siem-
pre se les ha considerado faros de la sociedad 
de la información que alumbran las vías del de-
sarrollo, la prosperidad y la libertad”. El “espí-
ritu” de este proyecto se ha planteado justamente 
llevar luz al desarrollo de la tarea bibliotecaria 
misionera para que prosperen libremente esos es-
pacios laborales que no se visualizan sin alfabeti-
zación informacional y tecnológica.

Durante la Declaración de Praga sobre Alfabe-
tización Informacional: hacia una sociedad infor-
macionalmente alfabetizada (2003), la UNESCO 
ha definido que ALFIN “abarca la conciencia 
de los propios problemas y necesidades de in-
formación y la capacidad de identificar, locali-
zar, evaluar, organizar, crear, utilizar y comu-
nicar con eficacia la información para afrontar 
las cuestiones o problemas que se presenten…” 
Por otra parte, en la Declaración de Alejandría 
sobre Alfabetización Informacional: faros para 
la sociedad de la información (2005), determinó 
que ALFIN “capacita a la gente de toda clase y 
condición para buscar, evaluar, utilizar y crear 
información eficazmente para conseguir sus me-
tas personales, sociales, ocupacionales y educa-
tivas. Constituye un derecho humano básico en 
el mundo digital y promueve la inclusión social 
de todas las naciones […]” (Quevedo Pacheco, 
2014).

Por naturaleza, las personas que dominan las 
bases de la información son capaces de acceder-
la en beneficio de su educación, salud, entorno 
y trabajo y, con la finalidad de tomar decisiones 
críticas sobre sus vidas. Cuánto más, entonces, 
la alfabetización informacional y tecnológica en 
la era del conocimiento será necesaria para fa-
cultar a los profesionales y agentes de bibliote-
cas misioneras a buscar, evaluar, utilizar y crear 
información para lograr los objetivos laborales y 
el compromiso asumido con los usuarios de la in-
formación y la educación.

En un mundo digital como el que vivimos, 
la alfabetización informacional acerca al ciuda-
dano del siglo XXI y, a los usuarios de la infor-
mación -especialmente el profesional bibliote-
cario y agentes de bibliotecas- las herramientas 
necesarias para desarrollar competencias que les 
permitirán utilizar las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación y sus aplicaciones, tener 
acceso a la información y poder crearla. También 
es necesaria la alfabetización informática como 
conocimiento de técnicas de comunicación e in-
formación y, la alfabetización en los medios de 

ContExto En El quE SE 
inSErta la ExpEriEnCia
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obJEtiVoS dEl proyECto dE 
CapaCitaCiÓn

El Programa de cursos-talleres “alfabetiza-
ción informacional y tecnológica” para biblio-
tecarios y/o agentes de bibliotecas (escolares, 
populares, otras) de la provincia de Misiones”, 
ha sido presentado al Consejo Departamental de 
Bibliotecología a inicios del año académico 2014 
y elevado a la SIyVT para su consideración; re-
sultando aprobado por Res. Nº 116/14 del H.C.D. 
de la FHyCS-UNaM, con posterior reconoci-
miento del MCCyT de la provincia de Misiones, 
según Res. 090/15 y, enmarcado en Programa de 
Fortalecimiento a las Actividades de Extensión 
(PROFAE), según Res. 0842/15. 

En el Programa se proponen tres cursos-talle-
res diferentes -cada uno con una carga horaria de 
20 hs. reloj- desarrollados durante el año acadé-
mico 2015, uno por área de formación (RIyS - 
OyTI - TI) en las zonas Sur, Centro y Norte de la 
provincia de Misiones.

El curso-taller “Servicio de Referencia. Uso 
y aplicación de las TIC y de las Herramientas 
2.0, producción, organización y difusión de la 
información” se ha desarrollado en la ciudad de 
Posadas siendo su principal objetivo el de brindar 
a los participantes la posibilidad de adquirir 
competencias que les permitan dinamizar los 
servicios bibliotecarios de referencia con la 
inclusión de las TIC y de las herramientas 2.0. En 
particular, se ha mostrado a los bibliotecarios y 
agentes de bibliotecas las alternativas de trabajo 
con diferentes herramientas para el acceso, 
recuperación y difusión de la información 

Fotografía de la primera clase del curso taller del área 
RIySB, FHyCS- UNaM, Posadas, Misiones

comunicación como comprensión de las diversas 
clases de medios y formatos por los que se trans-
mite la información.

Con este aporte se intenta instalar la reflexión 
y la concientización acerca de los avances y los 
retos para afrontar las necesidades formativas, 
informativas y tecnológicas de los usuarios de 
las unidades de información de Misiones, con el 
principal objetivo de lograr que sus actores pue-
dan asumirlo para resolver problemas y tomar 
decisiones de manera eficaz.

origEn y antECEdEntES 
El Dpto. de Bibliotecología plantea regular-

mente en su planificación bienal las iniciativas de 
su colectivo docente de ofrecer a la comunidad 
bibliotecaria, instancias de debate, actualización 
y perfeccionamiento acerca de temáticas especí-
ficas de la disciplina, así como experiencias que 
cooperan con el quehacer laboral de los bibliote-
carios y agentes. En ese contexto surge el Progra-
ma de cursos-talleres con la finalidad de informar 
y formar en el uso y manejo de recursos, servi-
cios, tecnologías, organización y tratamiento de 
la información.

El principal antecedente es la experiencia 
del equipo capacitador en tareas de docencia-
investigación-extensión-transferencia (DIET) 
desempeñadas a lo largo de su trayectoria por la 
disciplina bibliotecológica en la UNaM. Los di-
versos proyectos que acreditan lo expuesto obran 
en distintos espacios de la institución Dpto. de 
Bibliotecología, SIyP, SEyVT (Proy. 16/H-110) 
; (Miranda & García, 2004) ; (Proy. 16/H-398), 
como también en la Universidad Nacional de 
Mar del Plata (UNdMP) donde la mayoría de los 
integrantes del equipo capacitador ha alcanzado 
su formación de grado (García, 2006) ; (Jaroszc-
zuk, 2011) ; (Bar, 2013). 

El conjunto de estos resultados de investi-
gación sumados a las sistemáticas instancias de 
formación ofrecidas por el Dpto. de Biblioteco-
logía (jornadas, cursos de capacitación) permite 
conocer las necesidades más relevantes de los 
profesionales bibliotecarios y agentes de biblio-
tecas impulsando una propuesta que permita 
sensibilizar en cuestiones vinculadas con la in-
formación y su manejo en entornos tecnológicos, 
sin perder el eje de la tarea bibliotecaria habitual. 
De allí el objetivo general del Proyecto “alfabe-
tizar a bibliotecarios y/o agentes de bibliotecas 
de la provincia de Misiones en el uso y manejo 
de recursos, servicios, tecnologías, organización 
y tratamiento de la información en entornos tra-
dicionales, virtuales y digitales”.
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Fotografía de la primera clase del curso taller del Área OyTI, Instituto 
Santiago Canclini L.N. Alem, Misiones. 

El curso-taller “Alfabetización 
informacional y tecnológica para el 
procesamiento descriptivo de recursos” 
se ha desarrollado en la ciudad de 
Leandro N. Alem siendo sus principales 
objetivos brindar alfabetización 
informacional y tecnológica vinculada 
con el procesamiento de la información 
que hoy cumple un rol decisivo en el 
entorno laboral biblioteca, así como 
reflexionar y reconocer que para 
gestionar la información de manera 
confiable, precisa y relevante es 
necesario revalidar conocimientos 
conociendo las metodologías y 
estándares emergentes (Izquierda).

Fotografía de la primera clase del curso taller del Área TI, Facultad de Ciencias 
Forestales de la UNaM, Eldorado,  Misiones.

  El curso-Taller “Software 
Aguapey como Sistema 
Integral de Gestión para 
bibliotecas escolares” se ha 
desarrollado en la ciudad de 
Eldorado siendo su objetivo 
principal la alfabetización 
informacional y tecnológica 
en el uso y aplicación 
del Software Integrado 
de Gestión Bibliotecaria 
Aguapey para permitir que 
bibliotecarios y agentes 
de bibliotecas misioneras 
puedan asumir y cumplir con 
mayor eficacia su función de 
especialistas en la gestión de 
información (Derecha).

El plan de trabajo en el marco de la propues-
ta general se resume en diseño del Programa 
de “alfabetización informacional y tecnológi-
ca”;  planificación  y coordinación de acciones 
relativas a los distintos cursos-talleres por área 
(RySI-OyTI-TI); organización de las instancias 
específicas de los cursos; convocatoria a biblio-
tecarios y agentes de las bibliotecas escolares, 
populares y otras a los encuentros para el de-
sarrollo de los cursos; desarrollo de las activi-
dades planificadas; evaluación de las acciones 
ejecutadas; gestión de certificaciones y presen-
tación de los informes correspondientes.

MEtodología 
dE loS CurSoS-tallErES

Cada curso-taller se ha desarrollado a con-
tinuación de la presentación del programa de 
capacitación general a cargo de la docente que 
dirige el Proyecto; luego, cada docente responsa-
ble de su segmento de capacitación ha realizado 
la presentación del curso-taller y explicitado la 
metodología a seguir hasta culminar el segmento 
de formación. En cada caso la modalidad de las 
clases han sido teórica-prácticas acompañadas 
de la bibliografía pertinente, siendo la alfabeti-
zación informacional y tecnológica el eje teórico 
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transversal de las tres instan-
cias (Biblioteca Nacional del 
Maestro. Redes Federales, 
2015; Cordón García, 2011; 
De Lorenzo y Henry, 2013; 
Dussel y Quevedo, 2010; Gó-
mez Hernández, 2000; Taran-
go, 2012; IFLA, 2007; IFLA, 
2009; IFLA, 2011; Perrone, 
Graciela, 2012; Reglas de 
Catalogación Angloamerica-
nas, 2004; Tillett, B. 2004),  
recursos didácticos como vi-
deos explicativos y enlaces 
web, así como instructivos di-
señados específicamente, todo 
con la finalidad de orientar el 
aprendizaje de los participan-
tes. En la etapa posterior de 
cada curso-taller se ha estipu-
lado un lapso para tutorías pre-
senciales y virtuales (mails, 
grupo de face) con la finalidad 
de responder a inquietudes y 
dificultades vinculadas con 
las actividades prácticas de 
resolución domiciliarias pro-
puestas como complemento 
de las etapas presenciales. La 
evaluación ha sido en proce-
so a través de la resolución de 
trabajos prácticos domicilia-
rios en cada curso taller y, final a través de un 
trabajo práctico integrador de las todas las áreas 
destinado a aquellos participantes que han abor-
dado los tres segmentos de capacitación. 

a Modo dE ConCluSiÓn

Los cursos-talleres han sido desarrollados 
según lo planificado y, entre las diferentes 
propuestas han participado casi un centenar de 
bibliotecarios misioneros a la alfabetización 
informacional y tecnológica en servicios, des-
cripción y procesamiento y, automatización 
de la información  (Cursos-Talleres ALFIN 
Bibliotecología, 2015 ;  Departamento de Bi-
bliotecología UNaM, 2015). El informe final 
en proceso dará cuentas de la percepción de 
los participantes frente a las temáticas aborda-
das en los cursos-talleres y abrirá un canal de 
comunicación dinámico entre la universidad y 
los referentes de las bibliotecas misioneras a 

través de los contactos establecidos durante la 
experiencia (redes sociales y correos electró-
nicos).

El impacto esperado de generar otras de-
mandas de extensión que continúen acercan-
do respuestas a la necesidad de actualización 
y formación del bibliotecario misionero, se ha 
cumplido. La propuesta de capacitación en su 
conjunto ha despertado el interés de referentes 
institucionales provinciales que han avalado la 
propuesta con el instrumento legal que garan-
tiza la valoración de la capacitación a bibliote-
carios y, solicitado enmarcarla en el Programa 
Nacional de Formación Permanente (PNFP) 
dejando así abierta la oportunidad de conti-
nuar las acciones de formación a partir del año 
académico 2016. De esta manera el Dpto. de 
Bibliotecología a través de sus recursos hu-
manos especializados en las diversas áreas de 
la disciplina se tornan referentes locales de la 
formación bibliotecológica.
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   la instalación del centro 
dE MEdiaCiÓn, indagaCiÓn SobrE práCtiCaS dE lECtura, ESCritura y litEratura 
infantil y JuVEnil (CEMilliJ) CoMo áMbito dE tranSfErEnCia dE laS aCCio-
nES dE CapaCitaCiÓn, inVEStigaCiÓn y ExtEnSiÓn, SurgE a partir dE la dEMan-
da SoCial E inStituCional. Si biEn SE ViEnEn rEalizando difErEntES aCtiVidadES 
dESdE El 2010, fuE nECESario SiStEMatizar y EnMarCar baJo un proyECto quE 
ContEnga diCHaS aCCionES. El proyECto fuE aprobado por rESoluCiÓn 322/12.
ESta propuESta ES dEudora dE la idEa dE quE la lECtura SE dEfinE CoMo práCtiCa 
Cultural SoCializada quE poSEE Clara inCidEnCia En El dESarrollo dEl pEnSa-
MiEnto CrítiCo y dE la iMaginaCiÓn, a la VEz quE afirMa un VínCulo dE CaráCtEr 
EMoCional EntrE libro ViVo-narrador-, libro obJEto, difErEntES SoportES dE 
ExprESiÓn y CoMuniCaCiÓn (MúSiCa, pintura, tEatro, CinE, EtC.) y El lECtor, En-
trE lECtor y lECtor, EntrE El lECtor y El Mundo. taMbién ES iMportantE dESta-
Car El ESpaCio quE SE fuE ganando, En rElaCiÓn a la CoMunidad y la ESCritura.
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la instalación del Centro de 
mediación, indagación sobre 
prácticas de lectura, escritura 
y literatura infantil y juvenil 
como ámbito de transferencia 
de las acciones de capacita-
ción, investigación y exten-

sión, surge a partir de la demanda social, insti-
tucional, política y ética de los integrantes del 
equipo. Si bien se vienen realizando diferentes 
actividades desde el 2010, fue necesario siste-
matizar y enmarcar bajo un proyecto que con-
tenga dichas acciones. Por ello, consideramos 
necesario mencionar algunas de las mismas:

Desde el 2010 (y ya en una tercera cohorte), 
enmarcada en la Secretaría de Extensión1, se 
está desarrollando la Especialización en Litera-
tura Infantil y Juvenil en el Siglo XXI, que na-
ciera como transferencia de un trabajo de inves-
tigación “Las prácticas lectoras de los docentes 
de la provincia de Misiones”. Éste accionar se 
vio enmarcada también por un convenio con la 
EBY2, lo cual permitió que 30 (treinta) docen-
tes de las distintas escuelas de los Barrios Fá-
tima, San Isidro, A 4 puedan actualizarse sobre 
prácticas de lectura y escritura y que actúen de 
multiplicadores en sus barrios.

Durante el 2011 y 2012, el equipo integrante 
de esta propuesta llevó a cabo el II Simposio 
de Literatura Infantil y Juvenil del Mercosur, 
encuentro que contó con la participación de re-
ferentes de las distintas universidades naciona-
les y a nivel provincial con un gran número de 

1  Resolución HCD Nº 290/09
2  Entidad Binacional Yacyretá

estudiantes de los profesorados de nivel inicial, 
primario, secundario y universitario.

También en el 2012 se llevó a cabo en la 
Facultad de Humanidades un ciclo de charlas 
abiertas al público en general sobre “Literatura, 
lectores y lectura: De eso…sí se habla”3 con el 
objetivo de brindar ocasiones de intercambio, 
discusión y promoción de temas que problema-
tizan la promoción de la lectura de literatura, la 
investigación sobre literatura infantil y juvenil, 
el vínculo complejo de lector, lectura, literatu-
ra, formatos, prácticas, canon.

Es decir, pretendiendo generar ocasiones 
donde se pueda “tomar (se de) la palabra”, dice 
Barthes (1980) que todo a lo que en esta so-
ciedad de consumo estamos expuestos, atenta 
contra la posibilidad de esa respuesta personal 
e identitaria y sugiere dejar fluir a la lectura y a 
la escritura como posibilidades que refieran a la 
construcción de la propia historia en un mundo 
de otras historias.

Del mismo modo, durante el 2012 se llevó 
a cabo un curso de capacitación4 para media-
dores de lectura comunitarios: El mediador de 
la experiencia lectora, con la intención de ge-
nerar espacios desde los centros comunitarios, 
bibliotecas públicas/escolares hacia la comuni-
dad para posibilitar prácticas de apropiación y  
difusión del patrimonio cultural narrativo (es-
crito y oral).

Enuncia Rockwell (2001) que la práctica de 
lectura es una práctica social capaz de expandir 
la democracia, no es un proceso rápido, sin em-

3  Resolución HCD Nº 290/09
4  Resolución HCD Nº 102/12
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bargo, las iniciativas públicas y privadas forta-
lecen la construcción de un  mundo interior, el 
desarrollo de la subjetividad para hacer frente a 
las diferentes situaciones y contextos que con-
forman su vida.

Otras de las acciones llevadas a cabo, ya en 
el 2013 fue el auspicio5 a la I Jornada de Edu-
cación y Cultura Infanto – Juvenil que se des-
prende de la Feria provincial del libro en Obe-
rá-Misiones, buscando la resignificar prácticas 
de lectura y escritura en el campo de la LIJ.

En Septiembre del 2013 se llevó a cabo el 
Seminario-Taller de actualización sobre lite-
ratura infantil y juvenil6 con la intención de 
reflexionar críticamente las prácticas de lec-
turas entendida como un espacio de construc-
ción compartida, en este sentido, dice Chartier 
(1995) “La lectura es siempre una práctica en-
caramada en gestos, espacios, costumbres a dis-
tancia de una fenomenología de la lectura que 
borra todas las modalidades concretas del acto 
de leer y lo caracteriza por sus efectos, postu-
lados como universales, una historia de las for-
mas de leer debe identificar las disposiciones 
específicas que distinguen las comunidades de 
lectores y las tradiciones de lectura.”

Aquí los destinatarios fueron estudiantes de 
los institutos de formación docente y de la uni-
versidad. Para Septiembre del 2013, debido a 
la demanda solicitada por los estudiantes de los 
profesorados de la provincia y en concordan-
cia con los objetivos planteados por el Centro 
(CeMILLIJ), continuamos con el desarrollo de 

5  Resolución HCD Nº 090/13
6  Resolución HCD Nº 162/13

un nuevo seminario-taller, en este caso de Na-
rración Oral denominado “Arte de la lectura, 
encuenta y encantamiento de la realidad”7.

El taller se planteó como una alternativa en 
cuanto a los modos de apropiación de las estruc-
turas de la oralidad y los lenguajes literarios, 
junto a las construcciones del patrimonio cultu-
ral, memoria e imaginación colectiva, recursos 
de la “provocación” y el  “éxtasis”, a través  de 
prácticas que van de lo social a lo individual.

Esta propuesta es deudora de la idea de que 
la lectura se define como práctica cultural so-
cializada que posee clara incidencia en el desa-
rrollo del pensamiento crítico y de la imagina-
ción, a la vez que afirma un vínculo de carácter 
emocional entre libro vivo-narrador-, libro ob-
jeto, diferentes soportes de expresión y comu-
nicación (música, pintura, teatro, cine, etc.) y 
el lector, entre lector y lector, entre el lector y 
el mundo.

Durante fines del 2013 y principios del 2014 
se realizó un nuevo convenio entre la EBY y el 
CeMILLIJ, pero esta vez con la propuesta de 
una capacitación que se desarrolle en la escuela 
de la comunidad, perteneciente a las escuelas 
857 y 521 del Barrio Fátima, con fuerte inten-
ción en propiciar prácticas en relación entre 
comunidad y escuela. Por ello se desarrolló la 
“Actualización en prácticas de lectura socio-
educativa: Fortalecimiento y acompañamiento 
de los docentes”8, y buscando diseñar en con-
junto acciones que involucren actividades extra 
curriculares y recuperar los clubes de lectura 

7  Resolución HCD N° 322/12
8  Resolución HCD N° 233/13
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barriales en relación con la es-
cuela, como impacto directo en 
la comunidad.

A partir de Abril del 2013 y 
hasta agosto del mismo año, se 
firmó un acta complementaria 
entre el IPS9 y la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Socia-
les de la UNaM, en la cual se 
propone desarrollar un curso de 
“Abuelos narradores: de lecturas, 
memorias y encuentros”10, en el 
cual se responde a la necesidad 
de promover y revalorizar y crear 
un espacio ameno para y con los 
abuelos afiliados de manera de 
instalar una manera diferente de 
estar en el mundo.

Para Julio del 2013, como 
una de las actividades del CeMI-
LLIJ se comienza a desarrollar 
el seminario-taller de actualización sobre Lite-
ratura Infantil y Juvenil “Literatura infantil y 
juvenil entre las representaciones de infancia y 
adolescencia en las prácticas educativas y las 
del mercado”11 en búsqueda de promover en el 
campo universitario la reflexión e indagación 
en dicho terreno y fortalecer la demanda de los 
lineamientos curriculares nacionales y jurisdic-
cionales que recuperan significativamente el 
campo de la Literatura Infantil y juvenil.

También es importante destacar el espacio 
que se fue ganando, en relación a la comuni-
dad y la escritura. Desde noviembre del 2014 y 
hasta la fecha, se vienen danto trimestralmen-
te encuentros de talleres de “escritura creativa, 
juegos y producciones”12, basados en los postu-
lados de Gloria Pampillo y Maite Alvarado que 
sostienen que  el taller de escritura de ficción es 
una modalidad de aprendizaje grupal, coordina-
do, que apunta a que los participantes aprendan 
a producir diferentes tipos de comunicaciones 
textuales y, a la vez, enriquezcan su manejo del 
lenguaje.

Los talleres de escritura creativa, de expre-
sión por la palabra, se entiende como un camino 
de exploración que se gradúa en un proceso de 
apertura a otros modos de escribir y leer. De ese 
diálogo entre libros-lectores-autores, surge la 
creación e incluso acaso el valor de la reescri-
tura, el trabajo con su herramienta, la palabra.

Finalmente, en Mayo del 2015 se llevó a 
cabo el curso “Mediación y promoción de la 

9  Instituto de Previsión Social
10  Resolución HCD N° 049/13
11  Resolución HCD N°162/13
12  Resolución HCD N° 026/15

lectura en contextos diversos”13, cuyo objetivo 
fue ofrecer actualización y/o capacitación, pro-
blematizar la construcción del mediador de las 
prácticas de lectura destinadas a niños y jóve-
nes en contextos
diversos y ponerlos en tensión con las tramas 
textuales del presente. En este sentido Petit 
(2000) enuncia:

“Por ello cabe recordar que es tarea de los 
pasadores del libro permitir que todos tengan 
acceso a sus derechos culturales (…) y también 
el derecho de acceso a la propia historia, a la 
cultura de origen. También el derecho a descu-
brirse o construirse con ayuda de las palabras 
que tal vez fueron escritas al otro lado del mun-
do o en otras épocas; con ayuda de textos capa-
ces de satisfacer un deseo de pensar, una exi-
gencia poética y una necesidad de relatos que 
no son patrimonios de ninguna categoría social, 
de ninguna etnia.”

En este sentido, el CeMILLIJ sostiene la ne-
cesidad de seguir gestando espacios en los que 
los educadores podamos seguir formándonos 
para diseñar y gestionar propuestas en las que 
los niños, jóvenes y adultos disfruten de jugar 
el juego del lenguaje de modo pleno y creativo. 
Espacios en los que evidenciemos y reflexione-
mos sobre los saberes que nos ponen en movi-
miento cuando se lee literatura: saberes sobre 
uno mismo, saberes sobre el mundo, saberes 
sobre la literatura y el lenguaje. Momentos en 
los que nos detengamos a pensar y tensionar de 
qué hablamos (y  accionamos) cuando nos refe-
rimos a la lectura, la LIJ y la mediación.

13  Resolución HCD N° 078/15
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    una de las actividades centrales dE la uniVErSi-
dad ES la rElaCiÓn Con la CoMunidad a traVéS dE  la gEnEraCiÓn dE VínCuloS para 
rEalizar aportES SuStantiVoS oriEntadoS a proMoVEr El dESarrollo SoCio-EConÓ-
MiCo, Con la partiCipaCiÓn aCtiVa dE loS MúltiplES aCtorES SoCio-tErritorialES.
la uniVErSidad CoMo aCtor protagoniSta y dESdE El lugar quE oCupa En El  ContExto 
En El quE SE inSErta, tiEnE El CoMproMiSo étiCo-polítiCo dE tranSfErir loS produC-
toS dE inVEStigaCiÓn y dESarrollo para faVorECEr y gEnErar oportunidadES  para 
El dESarrollo EConÓMiCo tErritorial dESdE la pErSpECtiVa dE la EConoMía SoCial.
El obJEtiVo dEl prESEntE artíCulo ES SoCializar la ExpEriEnCia dESarrollada 
En un MuniCipio dE la proVinCia dE MiSionES En El pEriodo 2013-2014, a partir 
dE un proyECto dE ExtEnSiÓn  dESarrollado En El áMbito dE la faCultad dE 
HuManidadES y CiEnCiaS SoCialES; dESCribiEndo laS difiCultadES y/o liMitaCio-
nES aSí CoMo laS potEnCialidadES, tanto tErritorialES CoMo inStituCionalES, 
para iMplEMEntar propuEStaS dE dESarrollo EConÓMiCo Con iMpaCto SoCial.
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laS aCtiVidadES dE ExtEnSiÓn 
En la uniVErSidad

En la Argentina de los años ’90, 
el rol asumido por las universi-
dades fue el resultado del mo-
delo socioeconómico vigente 
(neoliberalismo); como señala 
Boaventura de Sousa Santos 
(2005) en este período la uni-

versidad estuvo aislada, centrada en la produc-
ción cerrada de conocimientos y marcada por la 
característica del modelo económico vigente: in-
dividualismo, competitividad, mercantilización, 
etc. Esta situación comienza a revertirse  a par-
tir del 2003 con las políticas públicas orientadas 
a promover procesos 
crecientes de inclusión 
socio-económica y bá-
sicamente por las dis-
cusiones generadas en 
el ámbito académico.

En ese contexto so-
ciopolítico, el rol de la 
Universidad fue revi-
sado y analizado por el 
Consejo Interuniversi-
tario Nacional (CIN), y 
en particular en las re-
uniones del Consejo de 
Decanos de  Ciencias 
Sociales (CODESOC) 
donde se propuso el 
impulso de actividades 
que determinen un rol protagónico y de articu-
lación con el territorio1, no solo con acciones de 
investigación sino  también con actividades de 
extensión.

Graffigna sostiene que “las ciencias sociales 
(…) son en cierto sentido ciencias de la solidari-
dad (…) esta ‘realidad’ que hay, está ahí, es una 
realidad (…) que la podemos imaginar de una 
manera distinta y que, por sobre todo, la pode-
mos significar”. (2005:38). Se trata de pensar la 
universidad desde un papel significativo en los 
procesos de emancipación socioeconómica. Do-
centes, estudiantes y egresados deben asumir el 
desafío de construir propuestas a partir de la crea-
tividad y el compromiso de la acción solidaria. 
Esta última requiere ser entendida no en térmi-
nos de asistencialismo sino de una intervención 
orientada a procesos de concreción de derechos 
de ciudadanía.

Para de Sousa Santos “los desarrollos de la úl-

1  Trabajamos el concepto de territorio como el espacio 
socio-histórico, político, económico, y no con una mirada 
únicamente física o geográfica.

tima década ponen desafíos mucho más exigentes 
a las universidades y específicamente a la univer-
sidad pública” (2005:4). En este marco el Estatu-
to de la UNaM explicita que la extensión se de-
sarrolla con el objeto de promover la interacción 
con el medio en el cual está inserta, aportando al 
crecimiento social de la región. Esta es una de 
las funciones es sustantivas y puede desarrollarse 
desde el nivel central y las unidades académicas 
Ya sea como  la transferencia científico–tecnoló-
gica, educación permanente, difusión de activida-
des y producciones o el desarrollo de expresiones 
culturales y la vinculación institucional (Estatuto 
UNaM. Título III, Capitulo 3)

La relación, el vínculo y los intercambios 
constituyen la base de un encuentro significativo 
entre la universidad y la sociedad para proponer 

un espacio, multiactoral y sectorial, para propo-
ner el desarrollo estratégico de un territorio sobre 
las bases de la economía social y el desarrollo 
local.

El tErritorio y SuS aCtorES, 
una aproxiMaCiÓn al ESpaCio 
dE trabaJo

El Municipio Campo Grande, cabecera de De-
partamento, tiene un espacio de actuación terri-
torial de 482km2 y una población aproximada de 
12.676 habitantes, compuesta por 6.399 varones 
y 6.277 mujeres, y una densidad de 25 hab/ km2.

La economía de base es de tipo primaria ba-
sada en la producción de té y yerba mate, además 
es sede de fiestas populares como la Fiesta Pro-
vincial del Docente.

La gestión municipal, con la intención de 
plantear el debate territorial sobre la matriz de de-
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sarrollo territorial, inició contactos con docentes-
investigadores de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales con el propósito de promover, 
la reflexión y capacitación en economía social y 
desarrollo local.

Al momento de iniciase el vínculo con la Uni-
versidad2, la gestión municipal había diseñado un 
plan estratégico orientado a modificar la matriz 
de desarrollo históricamente concentrada en el 
eslabón de la producción y reorganizar el terri-
torio como centro de transferencia del  comercio 
internacional con el objetivo de configurar un 
nodo del transporte3.

Ante la solicitud de articulación interinstitu-
cional, se propuso desarrollar un programa de 
base educativa dirigida a todos los actores terri-
toriales, para pensar el municipio desde las pro-
blemáticas centrales, los actores  involucrados, 
el grado de impacto, las posibles soluciones , el 
análisis de los recursos disponibles y los recur-
sos ausentes (capital social4, económico, político, 
etc.). Para ello se planteó la necesidad de llevar 
adelante un diagnostico territorial participativo 
tendiente a orientar la reelaboración de un plan 
estratégico territorial concertado por los diferen-
tes actores locales, que contemple la perspectiva 
de la economía social. 

 

laS práCtiCaS dE ExtEnSiÓn 
uniVErSitaria En El tErritorio

A continuación presentamos  una breve sín-
tesis sobre la experiencia desarrollada, conside-
rado como eje la tensión que se produjo entre las 
prenociones sobre la economía social y las posi-
bilidades de pensar el desarrollo socioeconómico 
local, a partir de la economía social.

Los primeros encuentros5 entre el equipo de 
la Universidad, los referentes de organizaciones 
sociales y los agentes municipales, tuvo como 
centro el análisis y la discusión del Plan Estra-
tégico Municipal y los proyectos de desarrollo 
económico: feria de productores agropecuarios; 
parque industrial; centro turístico Salto Chávez; 
sendero saludable; jardín botánico; Fiesta del 
Docente, etcétera. 

Como acuerdo de trabajo con las organizacio-
nes se establecieron  los siguientes ejes:

Análisis y evaluación de la gestión municipal: 
la organización “mirada hacia adentro” (organi-
grama real, recursos humanos, capacidades insta-
ladas, dinámica interna o cultura organizacional, 
etc.) y su relación con las organizaciones territo-
riales; y Capacitación en proyectos de economía 

.

Jornada de presentación del Equipo y primeros acuerdos de trabajo. Equipo Extensionista FHyCS y Sr. Carlos Sartori, Inten-
dente de Campo Grande

Fotos: Prof. Paola Galvalisi. Agosto, 2013

2  Proyecto de Gestión Asociada para el Desarrollo 
Estratégico Municipal. Resolución HCD N° 097/2013.
3  El territorio está atravesado por la circulación constante 
del transporte internacional: Argentina-Brasil.
4 Entendiendo el concepto de “capital” desde la propuesta 
de Pierre Bourdieu (2000) como una totalidad de recursos 

potenciales o actuales asociados a la posesión de una red 
duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de 
conocimiento y reconocimiento mutuos.
5  Dos (2) talleres de construcción de problemas y 3 (tres) 
talleres para el diagnóstico territorial y formulación de 
líneas de trabajo
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social y desarrollo socio-económico territorial. 
A partir de estos ejes se iniciaron encuentros 

simultáneos conformando grupos heterogéneos 
integrados por distintos referentes de  organiza-
ciones sociales y agentes municipales. La meto-
dología utilizada implicó encuentros/talleres en 
pequeños grupos de intercambio y socialización 
(plenarios de debates y de acuerdos básicos) para 
poder reconocer las potencialidades, los facili-
tadores, la información disponible, la capacidad 
instalada, etc., que permitiera fortalecer el pro-
yecto de gestión municipal territorial.

En relación al debate y la reflexión, el foco fue 
la economía social (ES) pensada en términos de 
“otra economía” y como propuesta de acción de 
desarrollo socio-económico territorial.  En primer 
lugar, se trató de provocar las rupturas necesarias 
con el preconcepto de la ES como la “economía 
de los pobres” o “la economía de la subsistencia”, 
para pensar en estrategias orientadas a promover, 
instalar y fortalecer las capacidades colectivas y 
organizativas (humanas, sociales, económicas, 
políticas, etc.). 

El segundo paso fue, trabajar la horizontali-
dad de las relaciones interactorales para generar 

un espacio de encuentro para que todos los acto-
res del territorio: empresas (pequeñas, medianas 
y grandes); el Estado en todos sus niveles (mu-
nicipal, provincial y nacional) las organizaciones 
sociales (asociaciones, cooperativas, etc.) y las 
instituciones del conocimiento (institutos tecno-
lógicos y universidades) acuerden un proyecto de 
desarrollo económico con base territorial donde 
la economía genere impacto social: bienestar, in-
clusión y calidad de vida de sus pobladores, em-
pleo genuino. 

En el trabajo grupal estuvo presente la rela-
ción dicotómica entre: globalización vs territoria-
lidad; recursos exógenos vs recursos endógenos; 
exclusión vs inclusión; individualismo vs coope-
rativismo, y las tensiones que generan las dife-
rentes concepciones.

El redescubrimiento del espacio local, la his-
toria, la identidad, el reconocimiento de los re-
cursos y el capital social fueron fundamentales 
para pensar un proyecto de desarrollo sustentado 
en la solidaridad y el cooperativismo.

La dimensión informal de la economía del 
Municipio o el denominado “sector informal” re-
presentado por numerosas y variadas actividades 

registro de momentos del trabaJo en pequeÑos grupos y de socialización
fotos: prof. paola galvalisi. septiembre, 2013

el trabaJo en pequeÑos grupos: debate, reflexion y propuestas de accion multiactoral
fotos: prof. paola galvalisi. octubre, 2013
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productivas no necesariamente es visualizada en 
términos de oportunidades para trabajar sobre las 
potencialidades de la ES; particularmente desde 
la conformación progresiva de organizaciones 
socioeconómicas colectivas de carácter hetero-
géneo, que comprendan tanto a emprendimientos 
individuales, y/o familiares, como comunitarios. 
Por ello, fue relevante discutir y analizar la pro-
puesta de la ES como motor de desarrollo econó-
mico y social basado en valores de reciprocidad, 
confianza mutua, solidaridad y cooperación.

la ExpEriEnCia dE abordaJE 
intErdiSCiplinario dEl Equipo 
dE ExtEnSiÓn

Para la conformación del equipo se buscó 
convocar a referentes de distintas disciplinas 
(economía, trabajo social, biología y educa-
ción)  adoptando como modalidad de trabajo 
la interdisciplinariedad, considerando que ésta 
permite una aproximación integral a las pro-
blemáticas, desde distintos saberes, enfoques, 
experiencias y especificidades profesionales. 

El trabajo interdisciplinario permitió:
-	 revisar las fronteras disciplinares, 
-	 abordar el objeto de intervención des-

de una mirada compleja y multidimen-
sional (histórico, económico, político, 
social, etc.),

-	 construir una metodología de interven-
ción basada en articulación permanente 
entre lo sectorial y lo global; lo hori-
zontal y lo vertical; lo grupal y lo in-
dividual; 

-	 participar de un proceso permanente 
de aprendizaje, orientado a la revisión, 
renovación y profundización de cono-
cimientos, saberes y prácticas.

Para quienes participaron del equipo del 
proyecto, estas actividades constituyeron una 
experiencia en trabajo implicó  la revisión 
constante de la modalidad de abordaje, la es-
trategia de actuación y la concertación de ac-
ciones. 

Esta práctica además permitió profundizar 
la relación y el diálogo continúo de los exten-
sionistas con los participantes del proceso, y 
redefinir la propuesta de trabajo,  repensar la 
acción y el sentido de la misma teniendo en 
cuenta los intereses del grupo y las capacida-
des del Equipo. 

a Modo dE ConCluSionES 
SobrE la ExpEriEnCia dE 
ExtEnSiÓn uniVErSitaria 

De las actividades de extensión:
A partir de la relación que construye la Uni-

versidad con el territorio, las actividades de ex-
tensión adquieren nuevos sentidos y significacio-
nes tanto en la intervención como en la formación 
académica.  Generar un curriculum diferente (o 
proponer la curricularización de la extensión), 
realizar vinculaciones teóricas con las prácticas 
concretas, promover el conocimiento local (loca-
lidades, municipios, región) así como revisar las 
estrategias de articulación entre el sistema pro-
ductivo y el sistema tecnológico y científico.

Como menciona Madoery (2000) estamos 
transitando el paso de una visión del desarrollo 
adquirido a través de la dotación de capital físi-
co, conocimiento, recursos, hacia una concepción 
del desarrollo como algo generado a partir de las 
capacidades de los actores locales.

 
Del Equipo Extensionista
La interdisciplinariedad propone permanentes 

desafíos, el trabajo interdisciplinario orientado a 
la intervención no constituye un encuentro casual 
de disciplinas sino que se requiere de un  proceso 
a través del cual se pueda construir un marco de 
referencia conceptual común, delimitación de los 
distintos niveles de análisis (económico, social, 
territorial, socio-organizativo, etc.) e interacción 
entre las dimensiones, acordando una metodolo-
gía que trascienda lo específicamente disciplinar 
y evitar la constitución de un equipo heterogéneo 
de profesionales con prácticas multidisciplina-
res6.

De las experiencias en territorio
La asistencia técnica, la cooperación y la 

transferencia desde la Universidad como una 
forma de promover el desarrollo territorial no 
solo constituyen una nueva instancia del traba-
jo cooperativo sino que fortalece en la práctica 
los principios centrales de la economía social 
y el desarrollo local. El municipio en el que se 
implementó la propuesta,  está trabajando en la 
redirección de sus acciones, y ha podido concer-
tar compromisos con distintos actores locales y 
nacionales para impulsar la propuesta diseñada. 
Pero, fundamentalmente, ser parte de un proceso 
de capacitación en economía social generó nue-
vas miradas y compromisos con las organizacio-
nes socioeconómicas del territorio.

6  Entendiendo que las practicas multidisciplinares no 
son erróneas pero que presentan limitaciones al momento 
de construir la multidimensionalidad del objeto de 
intervención.
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   el uso eficiente de la energía EléC-
triCa ES un iMpEratiVo aMbiEntal y una ExigEnCia CoMpEtitiVa para El SECtor 
turíStiCo En gEnEral y para la induStria HotElEra En partiCular. El CrECiEntE 
ConSuMo EnErgétiCo propio dE la nECESidad dE SatiSfaCEr la dEManda dE Con-
fort, Sitúa a la EnErgía CoMo un inSuMo ClaVE quE iMpaCta dE ManEra dirECta 
En la SatiSfaCCiÓn dE loS CliEntES, loS CoStoS dE ExplotaCiÓn dEl nEgoCio, la 
rEntabilidad dE la EMprESa y El MEdio aMbiEntE. dE tal ManEra, El dEbatE 
aCErCa dEl uSo EfiCiEntE dE la EnErgía no SÓlo ES oportuno Sino rElEVantE. 



32TEKOHÁ

“Uso Racional (...)” - ALDO Daniel  y OtrosVol.1 N° 1 - Año 1 / ISSN 2451-778X

introduCCion

las actividades de extensión 
universitaria se conciben como 
oportunidades para atender 
demandas de la comunidad y 
establecer vínculos con el me-
dio a través de propuestas que 
involucran transferencia tecno-

lógica con el propósito de contribuir al desarrollo 
local. Implica además identificar un destinatario 
colectivo a los que la Universidad ofrece herra-
mientas conceptuales y tecnológicas para favore-
cer el uso racional y eficiencia energética aplica-
do a la hotelería.

En este trabajo presentamos la experiencia 
Jornadas de Uso Racional y Eficiencia Energética 
aplicado a la Hotelería, llevada a cabo en el Bio-
centro de la ciudad de Puerto Iguazú los días 23 
y 24 de Mayo de 2014 en el marco del proyecto 
de extensión aprobado por resolución H.C.D Nº 
105/14. Promovido por el Área de Marketing y 
la cátedra de Organiza-
ción y Administración 
de Empresas Turísticas 
del Departamento de 
Turismo de la Facul-
tad de Humanidades 
y Ciencias Sociales, 
se realizó en coopera-
ción institucional con 
el Consejo Profesional 
de Arquitectura e In-
geniería de la Provincia de Misiones, el Colegio 
de Profesionales en Turismo de la provincia de 
Misiones, el apoyo del Ministerio de Turismo de 
la provincia de Misiones, El auspicio de la em-
presa Aguas Grandes EVT, y la Municipalidad 
de Puerto Iguazú.

antECEdEntES
El turismo en Puerto Iguazú es la actividad 

económica de mayor importancia y la industria 
hotelera es relevante. La ciudad cuenta con 122 
hoteles categorizados que ofrecen 3.568 habita-
ciones con capacidad para alojar 9.945 pasajeros 
y 133 establecimientos, sin categorizar que agre-
gan 361 habitaciones para alojar 1097 personas. 

La energía eléctrica es un insumo clave de la 
industria,  porque le permite entregar no 
sólo el servicio de alojamiento sino el confort 
esperado de la prestación. Entre los equipos que 
colabora para ofrecer confort podemos señalar: 
elevadores, iluminación, aire acondicionado, te-
levisores, frigo bar, agua caliente, bombas, com-
putadoras que hacen de los hoteles grandes con-
sumidores de energía.

Generar energía para atender el consumo cre-
ciente de la demanda implica costos económicos 
elevados y deja huellas ambientales de carácter 
global; aumento de la temperatura, fenómenos 
climáticos extremos, alteración de los ecosiste-
mas. Las emisiones de CO2, efecto invernadero 
y su consecuencia en el cambio climático, tienen 
impactos económicos y ambientales en la indus-
tria del turismo, de modo que alcanzar reduccio-
nes es una conducta inteligente y solidaria. 

En 2007 se crea el Programa Nacional de Uso 
Racional y Eficiente de la Energía con el objetivo 
de alentar el uso eficiente de la energía. Existen 
otras iniciativas que abordan el problema de ma-
nera más específica; la NORMA IRAM-SEC-
TUR 42200. La Asociación de Hoteles de Tu-
rismo de la República Argentina en 2011 diseñó 
programas de Hotelería Sustentable, “Ecoeficien-
cia y buenas prácticas ambientales”, que define 
indicadores de actuación acerca del consumo de 
energía, agua y gas. 

“Gestión Sustenta-
ble en Hoteles y Hote-
les + verdes Programa 
de Ecoetiquetado de 
Hotelería Sustentable 
en la República Ar-
gentina. 2012”, es otra 
iniciativa de la Aso-
ciación de Hoteles de 
Turismo, que propone 
a las organizaciones 

contar con registros históricos de consumo para 
anticipar los picos de demanda estacional, como 
requisito para controlar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en los planes de eficiencia. 

El “Manual de Ahorro Energético para Em-
presas Hoteleras y Gastronómicas de la Federa-
ción Empresaria Hotelera Gastronómica de la 
República Argentina”,”

es de referencia para el sector. Estas directri-
ces no implican obligatoriedad, formulan reco-
mendaciones para la gestión de recursos energé-
ticos, agua y gas. 

Existen otros antecedentes que resultan de in-
terés pues muestran un vinculo entre la sustenta-
bilidad del destino con el desempeño económico 
y ambiental de las organizaciones turísticas. En 
esa línea, Hotel Energy Solutions es una inicia-
tiva que cuenta con el apoyo de la Organización 
Mundial del Turismo, ofrece una herramienta e–
toolkit, práctica y de fácil aplicación permite rea-
lizar un diagnóstico energético, medir el consu-
mo y aprovechar las tecnologías disponibles para 
ahorrar energía sin alterar los niveles de confort. 
Rainforest Alliance, Green Globe, el Instituto de 

“Generar energía para atender el 
consumo creciente de la demanda 

implica costos económicos elevados 
y deja huellas ambientales de 

carácter global.”
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Turismo Responsable (ITR) asesoran y emiten 
certificaciones en temas de sostenibilidad am-
biental y energética.

Para el empresariado de Puerto Iguazú la 
sustentabilidad no es un concepto ajeno ya que 
algunas empresas que participan del negocio ad-
hieren a estas normas para alcanzar objetivos que 
combinan diferenciación de producto con espe-
cialización y alinearse con el posicionamiento del 
destino. La eficiencia energética como indicador 
de desempeño ofrece la oportunidad para alinear-
se con las tendencias ambientales y una fortaleza 
organizacional a la vez que resulta un área de in-
tervención para proyectos de vinculación donde 
el Departamento de Turismo puede realizar apor-
tes valiosos.

dESarrollo dE laS JornadaS

Estos antecedentes se incorporaron al diseño 
de las Jornadas que incluyó seis módulos para 
ofrecer una perspectiva amplia que incluya a los 
recursos claves del proceso productivo de la in-
dustria del alojamiento: construcción y/o remo-
delación de edificios, energía eléctrica, agua, gas 
y financiamiento. 

El prograMa SE ConfigurÓ dE la SiguiEn-
tE ManEra:

DISERTANTE TEMAS

Ing. Eduardo 
Soracco

Conceptos básicos del Uso Racional y Eficiencia Energética. Programa  Nacional 
de Uso Racional y Eficiencia Energética. Introducción a la gestión eficiente de la 
energía en hoteles en la República  Argentina FEHGRA.

Ing. Oscar Cardozo

Sistemas de Gestión de la Energía. ISO 50001:2011, Objetivos, Metodología de 
la Norma, Fases de la Planificación Energética

Tecnologías para la mejora de eficiencia energética en los hoteles. Impacto de la 
Automatización de Edificios, Control y Gestión en la Edificación. Sistemas de 
control y automatización en edificios. Sistema de Gerenciamiento para Hotelería. 
Reducción de costos energéticos y operacionales mediante la modernización y
optimización de las instalaciones.

Ing.
Electromecánico 
Cesar Martin 
Petruszynski

Recomendaciones de uso racional energéticos en equipos  de utilización en la 
hotelería.
Recomendaciones para la reducción de consumo energético y posible cambio de 
optimización en equipos, en el sector de cocina, lavandería, conservación de 
alimentos y algunos otros. Parámetros para la adquisición, instalación y 
operación de estos equipos. Equipos nacionales e importados, su capacidad de 
mantenimiento en la zona.

Ing. Electricista 
Sergio Roko

Nuevas tecnologías: diseños de sistemas de bombeos para libre mantenimiento. 
Sistemas de bombeos de agua. Cisternas y tanques elevados. Otros sistemas de 
agua para riego de parques y lavandería Sistemas de aguas no elevación de 
napas desde subsuelos y playas de estacionamiento por debajo del nivel de 
vereda. Sistemas de impulsión de aguas servidas a sistemas de cloacas. 
Automatismos con comunicación vía celulares

Ing. Mecánico 
Electricista 
Alejandro Cuevas

Eficiencia energética en iluminación y en el equipamiento de confort aplicado a la 
hotelería. Síntesis  de la evolución de los sistemas de iluminación. Tendencias 
actuales.  El  equipamiento de confort en las habitaciones. TV color, aire 
acondicionado individual, agua caliente. Conceptos de seguridad en las 
instalaciones eléctricas.

Técnico Mecánico 
Nacional. Abel 
Sánchez                                     
Maestro Mayor de 
Obras José Barrios

Combustibles gaseosos, aplicaciones y uso eficiente.
Distribución y optimización de equipos de generación y trasporte de agua 
caliente. Factores de pérdida de energía que deben ser evitados. Uso de 
combustibles gaseosos en cocinas y restaurantes, aprovechamiento integral del 
calor generado, hábitos comunes que generan ineficiencia y como evitarlos.

Ing. Hidráulico                       
Juan Carlos 
Vivanco

Repaso de las recomendaciones del manual  FEHGRA 
Uso del agua en los edificios. Uso racional del agua para riego de espacios 
verdes.

Ing. en 
Construcciones 
Zulma Cabrera

Ahorro y eficiencia energética asociados a la envolvente física de las 
edificaciones aplicados a la hotelería.

Ing. en 
Construcciones 
Zunilda Sosa                                         
Ing. en 
Construcciones 
Juan José Romero

Conservación y mantenimiento de edificios.

Contadora Ana 
Rocabert

Técnicas para evaluar la rentabilidad de la inversión: Valor Actual Neto. Tasa 
Interna de Retorno. Costo Anual. Período de recuperación de la inversión
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En el último módulo se incluyó la perspecti-
va económica para valorar las inversiones nece-
sarias referidas al ahorro esperado. Cada uno de 
los módulos se desarrolló de acuerdo al programa 
preestablecido y contó con la participación activa 
del auditorio. 

ConCluSionES
Podemos concluir citando algunos logros de 

las Jornadas. La articulación alcanzada con ins-
tituciones, organismos públicos y privados: el 
Consejo Profesional de Arquitectura e Ingeniería 

de Misiones, el Colegio de Profesionales en Tu-
rismo, el Ministerio de Turismo de la provincia 
de Misiones, la municipalidad de Puerto Iguazú. 
En cuanto a la convocatoria medida en cantidad 
de asistentes como la variedad de  temas abor-
dados  nos permiten ser optimistas en cuanto al 
cumplimiento del objetivo del proyecto: promo-
ver de manera sistemática las actividades que 
signifiquen transferencia, intercambio de expe-
riencias y conocimientos entre los ámbitos em-
presariales y académicos ligados al turismo, en 
particular al negocio hotelero. 
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Imagen Ilustrativa
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   el  presente trabaJo intEnta diVulgar 
una aCtiVidad dE ExtEnSiÓn dESarrollada En El áMbito dE la faCultad dE Hu-
ManidadES y CiEnCiaS SoCialES dE la uniVErSidad naCional dE MiSionES dESdE 
El año 2007 a la aCtualidad. El proyECto ConSiStE En un CiClo dE ConfErEn-
CiaS, CHarlaS y dEbatES En loS quE SE buSCa la tranSfErEnCia dE ConoCiMiEn-
toS, difuSiÓn y CapaCitaCiÓn. EStá dEStinado a EStudiantES y EgrESadoS dE laS 
CarrEraS dE turiSMo y todaS aquEllaS pErSonaS ligadaS En El SECtor turíStiCo.
El trabaJo prESEntado, intEnta dar a ConoCEr un análiSiS dE la EVoluCiÓn 
dE EStE proyECto a lo largo dE 9 añoS ConSECutiVoS dE dESarrollo, dESCri-
biEndo aSpECtoS inHErEntES al iniCio dEl MiSMo, al públiCo al quE EStá dES-
tinado, a la gEStiÓn y organizaCiÓn, a loS tEMaS abordadoS, y por últiMo SE 
prESEntan rESultadoS dE una EnCuESta rEalizada para EValuar loS MEdioS 
dE difuSiÓn a traVéS dE loS CualES SE EntEran, laS MotiVaCionES prinCipalES 
para partiCipar y la  CalifiCaCiÓn SobrE loS ContEnidoS dE EStE proyECto.
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introduCCiÓn

dar a conocer una actividad 
de extensión desarrollada 
a lo largo de los últimos 
nueve años, es el objetivo 
de este escrito. El proyecto 
“Ñeé de Turismo1” consiste 
en un ciclo de conferencias, 

charlas y debates de difusión y capacitación des-
tinado a estudiantes y egresados de las carreras 
de turismo y público en general. Se realiza en el 
ámbito de la Facultad de Humanidades y Cien-
cias Sociales de la Universidad Nacional de Mi-
siones desde el año 2007 hasta la actualidad.2

Los objetivos son:
- Optimizar la vinculación entre los diferentes 

actores del sistema turístico: privado, 
académico y oficial, mediante el intercambio 
de experiencias.

- Identificar la situación actual del sector 
turístico en el contexto provincial y regional.

- Identificar la problemática inherente al 
desarrollo turístico.

- Conocer sobre los diferentes planes de 
desarrollo turístico nacional, provincial y 
municipal.

Este espacio permanece abierto a los intereses 
de los claustros docente, estudiantil y egresados, 
con la intención de divulgar actividades académi-
cas, privadas y oficiales relacionadas de alguna 
manera al sector turístico. A lo largo de los años, 
dicho espacio logró el reconocimiento de los do-
centes y alumnado de las carreras de turismo dic-
tadas en esta casa de estudios, hasta constituirse 
hoy como un espacio abierto a la comunidad en 
general y en particular a los actores vinculados al 
sistema turístico y que desde hace ya varios años, 
cuenta con el valioso y desinteresado aporte de 
todos aquellos que están comprometidos con un 
crecimiento sostenido del sector, acompañando 
las tendencias mundiales y nacionales que puedan 
repercutir positivamente en nuestra provincia.

MEtodología

La metodología de trabajo de este proyecto 
de extensión, consiste en – una vez definida la 
temática a abordar y la forma de llevarla a cabo 
– invitar al o los expositores, definir día, lugar y 

1 “ Ñeé” significa hablando en lengua guaraní. Lengua de 
los pueblos originarios de esta región del país. 
2  Proyecto aprobado por Disposiciones Nº 137/06 y Nº 
074/10 del HCD de la FHyCS – UnaM.

horario de realización. Luego se procede a la más 
amplia convocatoria, difundiéndolo a través de 
diferentes medios:

Internos: web institucional de la facultad, 
boletín impreso y electrónico de la Secretaría 
de Extensión y Vinculación Tecnológica depen-
diente de esta facultad, aula virtual de diferentes 
cátedras, Asociación de Estudiantes de Turismo 
y Facebook.

Externos: FM Universidad, Colegio de Profe-
sionales en Turismo de la Provincia de Misiones, 
Asociación Misionera de Agencias de Turismo 
(AMAT), Asociación Misionera de Hoteles Ba-
res Restaurantes y Afines (AMHBRA), Cámara 
de Turismo de Misiones (CATUMI).

La inscripción se realiza online, a través de un 
link administrado por la Secretaría de Extensión 
y Vinculación Tecnológica de esta unidad acadé-
mica, ubicado en el anuncio de la conferencia en 
la web institucional.www.fhycs.unam.edu.ar

Por lo general, los encuentros consisten en 
la disertación por parte de los especialistas con-
vocados, que pueden incluir presentaciones con 
material multimedia, para luego pasar a una ron-
da de preguntas por parte del público y posterior 
debate y cierre en búsqueda de arribar a conclu-
siones. La duración de las mismas, puede variar 
dependiendo de la temática abordada, desde un 
par de horas hasta una jornada completa.

EVoluCiÓn dEl proyECto

El proyecto de extensión se aprueba en el 
HCD bajo el Nº 137/06 y en el año 2007 comien-
za a funcionar de una manera formal, respetando 
la nueva normativa interna, continuando con una 
práctica que se venía desarrollando con poca fre-
cuencia, en el área empresas del Departamento 
de Turismo. 

Las temáticas que se abordan en los encuen-
tros son diversas, pero siempre éstas pueden estar 
relacionadas directamente con el quehacer turís-
tico específico y/o de otras áreas vinculadas a la 
economía, política, entre otras, que impactan en 
la actividad. Además, se incorporan temas desa-
rrollados en cátedras que forman parte de los pla-
nes de estudios de las carreras de Licenciatura y 
Guía de Turismo. 

Los disertantes por su parte, varían desde re-
presentantes de organismos públicos, de organi-
zaciones empresariales, profesionales hasta in-
vestigadores y docentes. En ocasiones también se 
aprovecha la visita de algunos especialistas a la 
institución, para invitarlos a compartir sus expe-
riencias y know- how en este proyecto.
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La organización y gestión del ciclo de confe-
rencias está a cargo de los docentes extensionis-
tas – director y codirector – pero, al quinto año 
de desarrollo del proyecto, comenzaron a cola-
borar en forma ininterrumpida y hasta la fecha, 
representantes de la Asociación de Estudiantes de 
Turismo (AET) para asistir en todo lo referente a 
la difusión, inscripción, puesta en marcha y cierre 
de la conferencia.

El proyecto de extensión no cuenta con nin-
gún tipo de financiación. Los recursos económi-
cos necesarios son absorbidos por los docentes 
que lo integran. 

Al hacer una mirada hacia atrás, el proyecto 
tuvo una evolución positiva, como se puede ob-
servar en el siguiente gráfico.

Aunque con algunas fluctuaciones, el ci-
clo contabiliza 54 conferencias realizadas en 
los 9 años consecutivos de desarrollo, es de-
cir, en promedio 6 por año. 

En cuanto a la variable cantidad de asis-
tentes, está relacionada al número de confe-
rencias realizadas. Se puede mencionar un 
promedio de alrededor de 300 asistentes por 
año. 

La mayoría de los asistentes son alum-
nos de las carreras de turismo dictadas en la 
misma Facultad – Licenciatura en Turismo y 
Guía de Turismo – y en menor medida, alum-
nos de carreras de turismo de otras institu-
ciones educativas de nivel secundario y ter-
ciario / universitario de la ciudad, alumnos 
de otras carreras de la FHyCS, egresados y 
público no universitario.

Por su parte, los temas abordados en cada 
una de las conferencias, si bien son diversos, 

se pueden agrupar en las siguientes catego-
rías:

Hay gran variedad de temas que se desarrollan 
en los encuentros del ciclo, aunque predominan 
las temáticas de Promoción de atractivos, desti-
nos turísticos o estudios de caso de los mismos. 
La siguiente categoría con mayor frecuencia es 
Transportes turísticos, donde las conferencias 
pueden ser de empresas de alquiler de autos, ex-
cursiones aéreas, compañías de cruceros turísti-
cos o sistemas de reservas on line de empresas de 

Gráfico Nº 1: Evolución cantidad de conferencias realizadas 2007 - 2015.
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ómnibus. En la categoría Otros temas se in-
cluyen charlas de movimientos arquitectónicos, 
mitos y creencias populares, observación y foto-
grafía de aves, entre otros.

Siguen en cantidad, los temas sobre Turismo 
y tecnología, donde los cursos virtuales y el uso 
de las herramientas informáticas aplicadas al sec-
tor turístico son cada vez más notorios. El Futuro 
profesional de los egresados de las carreras de 
turismo es abordado con charlas sobre el Colegio 
de Profesionales en Turismo de esta provincia, o 
investigaciones sobre la inserción laboral. Sobre 
Desarrollo turístico se dictaron conferencias so-
bre planes estratégicos.

Turismo temático, Turismo de reuniones, Ca-
lidad turística y Defensoría del turista han per-
mitido profundizar conocimientos específicos de 
la disciplina. Finalmente hay otros temas desa-
rrollados en el ciclo, vinculados a Agencias de 
viajes y turismo, Alojamientos, Turismo y accesi-
bilidad, entre otros.

A fin de conocer la opinión de los asistentes 
a este ciclo de charlas y conferencias, en el año 
2012 se decidió aplicar una breve encuesta1 du-
rante dos encuentros. Los resultados de las mis-
mas, se presentan a continuación.

Los alumnos de los primeros años en la uni-
versidad son los que más asisten al ciclo por pri-
mera vez  (63% de los encuestados).

Para conocer cuál es el medio más efectivo 
para la difusión de las conferencias del ciclo, se 

1  El muestreo fue no probabilístico de tipo casual, N=62.

Gráfico Nº 2: Temas desarrollados en el ciclo Ñeé de Turismo
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analizó esta variable y el medio más utilizado por 
los asistentes para enterarse de las conferencias 
del ciclo fue el Facebook (52% del total de en-
cuestados), seguido de los Comentarios boca - 
oído (47%), el Aula virtual y los Carteles, ambos 
con el 26%.

Entre las principales motivaciones que lle-
varon a participar de las conferencias, están el 
Interés en adquirir nuevos conocimientos (63% 
del total de encuestados), la Relación del tema 
abordado con alguna cátedra (56%) y el inte-
rés particular de La temática específica a tratar 
(53% del total).

Finalmente, la opinión de los participantes 
sobre las charlas fue positiva. El 79% del total 
de los encuestados calificó como Muy buena la 
conferencia a la que asistió, en tanto el 21% res-
tante calificó como Buena. No hubieron opinio-
nes Regulares.

Por su parte, algunas de las opiniones recaba-
das2, también destacan lo positivo de este ciclo 
de conferencias: 

…“Es una buena herramienta para conocer 
más de la actividad turística”…

…”Es una iniciativa importante para desa-
rrollo del estudiante de turismo”…

…”Es bueno para ampliar conocimientos 
adicionales a los que se estudian en las cáte-
dras”…

 

2 Las expresiones en cursiva indican sugerencias y 
opiniones textuales recabadas en las encuestas realizadas. 
Junio 2012. FHyCS.
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…”Las temáticas son interesantes pero a ve-
ces no tienen en cuenta los horarios en los que 
cursamos”…                                                         

…”En mi opinión las propuestas de este ci-
clo son muy interesantes respecto a la temática y 
además el poder participar en ellas sin grandes 
requisitos”…      

…”Me parece muy enriquecedor. Fue 
una lástima haberme perdido las anterio-
res por temas de horarios superpuestos”…                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                             

 Si bien, la mayoría de los comentarios son 
muy buenos, algunos destacan como aspecto ne-
gativo el día de la semana y el  horario de desa-
rrollo de Ñeé de turismo que suelen tener super-
posición con las clases. Ello se debe a que se debe 
consensuar con él o los panelistas, sus disponibi-
lidades de tiempo y sumarle a ello la disponibili-
dad de espacio físico.

ConCluSionES

La continuidad en el tiempo de desarrollo de 
este proyecto de extensión, es uno de los aspectos 
más positivos que se ha destacado. 

El acompañamiento del estudiantado de las 
carreras de turismo en general y en particular la 
colaboración de miembros de la Asociación de 
Estudiantes de Turismo.

 El apoyo incondicional de los docentes de 
nuestras carreras de turismo – licenciatura y guía 
de turismo. 

Además, la consolidación del equipo de co-
laboradores del proyecto, también favorece a la 
continuidad del mismo en la formación de la or-
ganización de los acontecimientos programados 
en su faz técnico – operativa.

De acuerdo a las encuestas efectuadas y a las 
reflexiones recibidas de diferentes asistentes, 
aparte de los miembros del equipo, se ve con 
agrado la futura continuidad del proyecto Ñeé de 
turismo. 

Si bien hay aspectos que pueden mejorar, 
como por ejemplo incrementar la frecuencia de 
los encuentros, diversificar la temática a desa-
rrollar, se puede concluir que esta experiencia 
es muy favorable para el público asistente  y en 
particular para los estudiantes universitarios que 
se especializan en esta rama al complementar su 
formación, actualización, tomar contacto con la 
visión de otros profesionales a los que llegan a 
través de este ciclo de encuentros.
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  el programa de graduados (rESol. 
HCd 277/14) SE plantEa CoMo un ESpaCio dE CrECiMiEnto y ConS-
truCCiÓn ColECtiVa dESdE la diVErSidad propia dE una unidad aCadé-
MiCa quE albErga 17 CarrEraS uniVErSitariaS dE grado y prEgrado. 
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•	 Agrupaciones políticas; 
•	 Docentes y no docentes.

Fuera de la Facultad

•	 Colegios y asociaciones de 
profesionales;

•	 Espacios de graduados de otras unidades 
académicas de la UNaM;

•	 Organizaciones de carácter público y 
privado donde se insertan laboralmente 
los profesionales;

•	 Otras organizaciones afines.  

fundaMEntaCiÓn 
dE la ofiCina

  El Programa de Graduados a través de 
su Oficina homónima, nace de la demanda decla-
rada por egresados de las diversas carreras de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Es un espacio de integración, nexo, articulación, 
promoción entre la FHyCS y sus graduados.  

 En lo Institucional persigue promover la 
participación activa de los graduados con el fin 
de aportar al desarrollo de las actividades de do-
cencia, investigación y extensión como parte del 
compromiso social, cultural, educativo y profe-
sional de los graduados de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias Sociales.

Conforme al Estatuto de la Universidad Na-
cional de Misiones, en su capítulo 2- Artículo 
85, integran el claustro de graduados los egresa-
dos de la U.Na.M o de otras Universidades afi-
nes, las que serán definidas por reglamento de 
cada Consejo Directivo.

El Artículo 86, trata sobre los Derechos y 
Obligaciones de los Graduados:

•	 “Estar representados en los órganos 
de Gobierno, en los términos que 
establezca el presente estatuto y sus 
reglamentaciones.

•	 Participar en la promoción, organización y 
desarrollo de las actividades de extensión, 
investigación, perfeccionamiento y 
acción social de los graduados.

•	 Participar en la formulación y 
modificación de planes y programas de 
estudios vigentes; nuevas Facultades, 
Escuelas; Institutos, todo ello en el 
ámbito de sus respectivas incumbencias.

•	 Actuar como nexo entre la comunidad 
y la U.Na.M. efectuando propuestas 
propuestas y proyectos.

antECEdEntES

El principal impulso para la fun-
dación de una oficina apuntada 
a los graduados de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad Na-
cional de Misiones tiene origen 
en la iniciativa de los mismos 

egresados, que repetían hasta el hartazgo que 
su paso por la universidad terminaba el día que 
rendían su última materia o defendían su tesis. 
A partir de allí, y teniendo en cuenta experien-
cias anteriores, un grupo de graduados promovío 
la apertura de un espacio en el cual aquellos que 
pasaron por los pasillos de la facultad encontra-
ran un lugar en el cual compartir sus experiencias 
laborales con los estudiantes. 

 Uno de los fundamentos del programa 
surge de una frase dicha por el actual vice deca-
no, el Mgter. Rubén Zamboni: “La facultad pue-
de parecer fea, estar toda pegoteada por afiches, 
siempre abarrotada de gente, un espacio que re-
presenta muchas cosas para un montón de gen-
te, pero es MI facultad y también TU facultad”. 
Partiendo de esta premisa la oficina pretende ser 
un nexo entre aquellos que se hayan alejado de 
la facultad por distintos aspectos y no han podi-
do/querido acercarse nuevamente, promoviendo 
acciones que contribuyan a la recomposición del 
sentido de pertenencia de egresados. 

 De esta manera se dio inicio a las tareas 
de recabar antecedentes y establecer contactos 
con graduados de esta facultad así como de las 
otras unidades académicas de la Universidad Na-
cional de Misiones, con el fin de dar los prime-
ros pasos. Desde entonces se realizan actividades 
con resultados alentadores producto del entrecru-
zamiento de propuestas entre las unidades acadé-
micas. 
 

aCtorES quE intEraCtuarán 
Con la ofiCina dE 
graduadoS

 Para llevar adelante su propósito, se con-
sideran distintos actores, con diversas inquietu-
des y preocupaciones: 
Dentro de la Facultad:

•	 Graduados de las distintas carreras 
(tecnicaturas, profesorados y 
licenciaturas);

•	 Alumnos avanzados;
•	 Gobierno administrativo y  político;
•	 Centro de estudiantes;
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•	 Integrar los órganos de asesoramiento en 
los términos establecidos en este estatuto 
y sus reglamentaciones.”

Es por ello que este espacio de permanente 
construcción entre la Facultad de Humanidades y 
sus graduados tiene como:

Objetivos Generales   

•	 Promover la vinculación y la participación 
de los graduados en la vida Institucional 
de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales, a través de 
diferentes herramientas y estrategias 
como Foros de Discusión, Jornadas de 
encuentros con diferentes problemáticas, 
Seminarios, Talleres de reflexión, 
sobre temas de interés 
de para la disciplina 
a los que pertenezcan 
los graduados o que 
resultan de interés a la 
comunidad.  

•	 Afianzar el sentido de 
pertenencia y mantener 
los lazos de unión con 
los graduados y con las 
diversas de carreras y 
demandas de cada grupo 
de profesionales que 
egresa.

•	
Objetivos Específicos

•	 Canalizar las diferentes propuestas del 
claustro.

•	 Coordinar y articular proyectos con las 
diferentes secretarias dependientes de 
esta Facultad y Universidad.

•	 Desarrollar propuestas que faciliten la 
inserción profesional de graduados en su 
campo laboral.

•	 Establecer relaciones con organismos e 
instituciones donde se inserta la dinámica 
profesional del Graduado.

•	 Articular y concretar acciones con los 
diferentes organismos que aglutinan a los 
profesionales graduados. 

•	 Conformar un órgano de difusión y 
convocatoria a los graduados de las 
diferentes actividades, propuestas, 
iniciativas de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales.

•	 Participar activamente en todas las 
actividades, propuestas, iniciativas  con 

otras aéreas de la Universidad en lo 
referido a los graduados y sus demandas.

funCionES dE la ofiCina dE 
graduadoS

 La Oficina de Graduados depende de la 
Secretaria de Extensión y Vinculación Tecnoló-
gica de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

organigraMa dE la ofiCina 
dE graduadoS 

 El siguiente cuadro corresponde a la es-

tructura funcional de la Oficina de Graduados, 
donde se incluyen además las áreas de trabajo:

Se proponen líneas de trabajo en torno a los 
siguientes ejes que no excluyen otras propuestas 
que surjan del interés tanto de los actores sociales 
como las inquietudes académicas:  

•	 Organizar grupos de estudios, 
perfeccionamiento, sobre temas 
inherentes a la especialidad de cada 
carrera.

•	 Mantener contacto con los representantes 
graduados del Consejo Directivo con 
el objetivo de mantener actualizada las 
demandas de casa Departamento.

•	 Informar, difundir y asesorar con relación 
a las ofertas y oportunidades dirigidas al 
claustro, desde la Facultad.

•	 Generar el espacio natural de 
los graduados en la Facultad de 
Humanidades.
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•	 Crear y actualizar una base de datos, 
lista de correos, contactos y de todo 
mecanismo de comunicación y difusión 
para comunicar la información de interés 
del graduado.

•	 Incentivar encuentros anuales con el 
objetivo de discutir, analizar, proponer, 
lineamientos de trabajo y aporten 
opiniones referidas a las diferentes 
demandas de los graduados. 

•	 Impulsar diversos programas cuyos 
objetivos incorporen al mundo del 
trabajo y mejoren su desempeño 
profesional.

•	 Gestionar por diferentes líneas de 
financiamiento ‘Becas de Extensión 
para concretar, desarrollar, impulsar, 
incentivar diferentes acciones de trabajo 
dentro y fuera de la Facultad. 

•	 Y toda otra/s funciones que el 
graduado proponga para este espacio 
de participación, articulación, nexo, 
reflexión, canalización y contención 
para todos los egresados de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional de Misiones. 

CoMuniCaCiÓn dE la ofiCina

Estética de la Oficina
 Lo primero que planteamos como equi-

po de trabajo de la Oficina fue un logotipo que 
nos identifique frente a otras oficinas o áreas 
dentro de la Facultad. Que también nos sirve 
como identificación dentro de los productos grá-
ficos que se van produciendo desde la misma.

logo

 
Creación de Entornos Digitales

En el mundo actual cualquier institución u or-
ganización que no tenga presencia en el mundo 
digital pierde una enorme potencia a la hora de 
trabajar con posibles actores interesados, como 
así también con aquellos que forman parte de la 
misma. Trabajando con esta premisa se han crea-
do diversas alternativas para favorecer las vías de 
comunicación multimedia de la oficina. 

El primer paso para la oficina fue crear una 
cuenta de correo electrónico de Google, para te-
ner acceso a todas las herramientas que nos brin-
dan las diversas plataformas del entorno.

Lo siguiente fue crear perfiles en Facebook y 
en Twitter. Como así también, tomando la plata-
forma virtual de la facultad, se generó una página 
web del espacio. 

La oficina de Graduados de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales es un sueño 
añorado desde hace tiempo por distintos actores 
de esta casa. La meta del programa es que el gra-
duado sienta el sentido de pertenencia a su Facul-
tad, a la cual dedicó varios años de su vida, hasta 
lograr su anhelado título profesional.
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En la foto se observa a una mujer cosechando, 
acompañada de su hija (extremo izquierdo).

AMADEO
Juan

FOTOGRAFÍA
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   la producción científica Ha dESarro-
llado un aMplio y Variado rEpErtorio dE inVEStigaCionES En torno al papEl dE 
laS MuJErES En El agro argEntino y laS difErEnCiaS bruSCaMEntE ViSiblES EntrE 
loS VaronES y laS MuJErES dEntro dEl Mundo rural. a raíz dE Ello, El artíCu-
lo intEnta dar CuEnta dE quE, laS SituaCionES difErEnCialES dE loS tarEfEroS 
y tarEfEraS, En El MErCado laboral yErbatEro CoSECHEro, no Son produCto 
dE un dEStino biolÓgiCo, Sino MáS biEn, ConStruCtoS SoCialES, loS quE, rEpEr-
CutEn En práCtiCaS y rEprESEntaCionES dESValorizadaS dEl trabaJo fEMEnino. 
laS rEprESEntaCionES SoCialES En torno a lo fEMEnino gEnEra diSpoSitiVoS in-
ConCiEntES dondE SE CrEE quE laS MuJErES dEbEn aboCarSE a oCupaCionES aSo-
CiadaS a Su génEro/SExo: “trabaJoS liVianoS”, “SEnSiblES”, “dEliCadoS”, EntrE 
otroS. y loS VaronES a “trabaJoS pESadoS”, “bruSCoS”, “dESproliJoS”, y dEMáS. 
Ello, rEprESEnta al trabaJo dE CoSECHEro En loS obraJES yErbatEroS CoMo un 
trabajo de hombres, dondE la tarEfEra no ES tarEfEra Sino tarEfEro. El EStu-
dio dE CaSo SE rEalizÓ En barrioS pEriurbanoS dE obErá, MiSionES, argEntina. 
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L
a región  que estructura el más 
extenso de los mercados labora-
les de yerba mate, es la Provin-
cia de Misiones, especialmente 
en su sector primario. Se esti-
ma que la actividad de cosecha 
de yerba mate moviliza entre 

15.000 y 30.000 cosecheros por temporada (Rau, 
2012). En dicha actividad participan, niños, mu-
jeres y varones en similitud de condiciones de 
explotación, debido a su pertenencia a la clase 
social más explotada de la cadena productiva del 
mercado laboral yerbatero. 

En la revisión de estudios y fuentes de in-
formación histórica relativos a la investigación 
de los asalariados agrícolas conocidos como ta-
referos, no se han encontrado estudios directos 
referidos a cómo vivencian su cotidianeidad los 
“niños”, las “mujeres” y los “varones” tareferos 
que pertenecen a una misma clase social pero con 
claros condimentos de desigualdad de acuerdo a 
su sexo, su edad o su etnia. 

En este caso, interesa inquirir en la situación 
de las Mujeres Tare-
feras, puesto que ellas 
están presentes en una 
región histórica, so-
cial, cultural, política 
y económica que no las 
aborda como sujetos 
partícipes de su propia 
realidad, donde la tare-
fera no es tarefera sino 
tarefero.

Se vuelve imperante esclarecer que, en la di-
visión sexual del trabajo existen segmentacio-
nes genéricas visibles dentro del entramado de 
relaciones sociales de los asalariados agrícolas, 
en los cuales las mujeres tareferas vivencian una 
realidad particular porque «ser mujer ha implica-
do tener un tipo particular de experiencia social, 
y por ende, histórica» (Kelli, 1999:20). Por con-
siguiente, no hay tareas típicamente femeninas 
ni masculinas, sin embargo, en el ámbito laboral 
yerbatero, las mujeres son sujetos sociales que se 
encuentran con una mayor dificultad para hacer 
valer su fuerza de trabajo, debido a que el mer-
cado de trabajo es un espacio productivo-laboral 
anclado en la cultura hegemónica masculina, lo 
que produce desigualdades al género femenino. 

En tal sentido, en el “tiempo largo” de la his-
toria del trabajo en los yerbales (lo permanente) 
se fueron consolidando «…los elementos de un 
lenguaje laboral sexuado, discriminatorio y mar-
cado por la noción de subordinación…» (Lobato, 
2007: 24) y, en los “tiempos cortos” se pueden 
vislumbrar, y así analizar, situaciones de conflic-
tos donde se balbucean los intereses de clase y 

de género en los obrajes yerbateros de la región 
misionera.

yo ME Crié En la tarEfa y no 
Sé HaCEr otra CoSa, Cuando 
ME dí CuEnta ya EStaba tarE-
fEando1 

El período de cosecha de yerba mate abarca 
los meses que van de abril a octubre donde se 
realiza el grueso de la cosecha y en menor pro-
porción en los meses de diciembre y enero cono-
cida regionalmente como “zafriña de verano”. La 
tarea rutinaria empieza cuando pasa el contratista 
con un camión a buscar a los obreros en su domi-
cilio, entre las 4 y 5 de la mañana. O más bien, si 
es un yerbal alejado, los asalariados acampan por 

15 días en los yerbales 
a la intemperie o bajo 
carpas (improvisadas) 
de polietileno. Una 
vez en el yerbal, se 
comienza a cosechar 
ni bien haya suficien-
te luz (lo que varía de 
acuerdo a la estación 
del año). El tiempo tra-
bajado por día varía de 

10, 12 e incluso 14 horas. 
Durante la cosecha, se realiza un proceso de-

nominado “corte y quiebre”, donde los tareferos 
-hombres, mujeres y niños-, cortan cuidadosa-
mente las ramas cargadas con hojas empleando la 
mano, tijera o serrucho según la capacidad adqui-
sitiva de herramientas, y las quiebran separando 
las más gruesas de las hojas aisladas. Otra técni-
ca de uso constante, es el “viruteo”, que consiste 
en extraer manualmente sólo las ramas finas, sin 
provocar heridas en la corteza de la planta. Una 
vez cosechada la planta, se procede a recolectar y 
acumular las hojas y ramas seleccionadas en lien-
zos de arpillera  conocidos como “ponchadas” 
para formar un atado, llamado “raído”, donde se 
acumulan los kilos de hoja verde cosechada. De 
esta forma, se disminuye el material recogido y 
se facilita el traslado del raído hasta el camión, 
esto es necesario porque casi la totalidad de los 
raídos contienen 100 kilos de yerba cosechada. 

La tarea final consiste en pesar y cargar los raí-
dos en el medio de transporte  -camión de carga-, 

1 Sara, mujer cosechadora de yerba mate de 55 años. El 
subtítulo pertenece a una frase significativa de la entrevista. 

“(...) Es mucho más fácil modifi-
car los hechos de la naturaleza que 

los  hechos de la cultura”

(Virginia Woolf, Una habitación propia)



52TEKOHÁ

“Trabajamos como hombres (...)” - HAUGG Diana Vol.1 N° 1 - Año 1 / ISSN 2451-778X

para su traslado (Roffredo, s/f). Estas tareas 
las realizan mujeres y varones por igual, pero 
frente a los obreros rurales masculinos, las mu-
jeres guardan una clara situación de desventaja, 
en las cuadrillas de cosecheros se suelen con-
formar pequeños grupos de trabajo, por división 
sexual. Esta división sexual evidencia una “reg-
la silenciosa” creadas por los mismos tareferos 
según su edad y sexo. Los varones cosechan con 
varones, la mayoría de las veces, y las mujeres 
cosechan con otras mujeres a la vez que cuidan 
a sus hijos.

De igual manera, el pesaje de la hoja verde 
y la paga de lo producido se realiza de manera 
individual, es allí donde las mujeres evidencian 
que reciben una paga menor por igual tarea que 
sus pares varones, además de recibir permanen-
temente ordenes del capataz de cuadrilla y mu-
chas veces de sus compañeros varones (padres, 
esposos, hermanos). 

     Estas imágenes sociales ancladas en lo mas-
culino hegemónico, siguen generando diferencias 
simbólicas y materiales entre los sexos, ya que 
se vuelve a anular al sujeto femenino como apor-
tante de trabajo (condicionamiento simbólico y 
material), en este sentido, las imágenes de lo mas-
culino circulan en la vida social y, en este caso, 
en los espacios laborales influyendo y condicio-
nando las estructuras cognitivas de los/as sujetos 
y, a la vez, suprimiendo al género femenino su 
reconocimiento. En este sentido, las tareferas no 
son tareferas sino tareferos. 

     Las mujeres tareferas sostienen que hacen 
un “trabajo de hombres”, ello en consonancia 
con la división social de trabajo, la que tiene dos 
principios organizadores: principio de separación 
(Kergoat, 2002), es decir, hay trabajos de varones 
y hay trabajos de mujeres cada cual relacionado 
al género al que pertenecen; y el principio jerár-
quico (Kergoat, 2002), donde se establece que 
el trabajo realizado por los varones tiene mayor 
valor y, por ende, mayor jerarquía. Las mujeres 
visualizan esto año tras año, los capataces y jefes 
de cuadrillas son varones. 

      Las tareferas a la vez que cosechan, se en-
cargan del cuidado de sus hijos, de las tareas coti-
dianas de limpieza y cocina, ya sea mientras estén 
de campamento o en sus hogares. Esta enorme 
masa de trabajo, es realizada gratuitamente por 
ellas, es un trabajo invisible que se lleva a cabo 
para otros y siempre es en nombre de la naturale-
za y del deber maternal (Kergoat, 2002). 

Esto tiene relación directa con la «paradoja 
de la doxa» (Bourdieu, 2000:12), donde el or-
den imperante con sus relaciones de dominación, 
se eterniza y acentúa en la sociedad con facili-
dad (Bourdieu, 2000). Entendiéndola como los 
supuestos, los sobreentendidos que constituyen 

el sentido común, pero también como domina-
ción naturalizada que se hace habitus (Bourdieu, 
2000) entre los cosecheros de yerba mate.

     Esta relación social presente y persisten-
te entre los asalariados agrícolas cosecheros de 
yerba mate, es posible debido a «la lógica de la 
dominación ejercida en nombre de un princi-
pio simbólico conocido y admitido tanto por el 
dominador como por el dominado» (Bourdieu, 
2000:12) que encuentra justificación social en las 
características y distinciones corporales biológi-
cas.

A raíz de lo anterior, se ha incorporado una 
perspectiva de análisis que considera que las re-
laciones laborales y los procesos organizativos 
dentro de la tarefa como modo de subsistencia, 
no son neutros e incorpóreos, por el contrario, se 
asientan sobre la base de las diferencias sexuales 
(Acker, 2000 en Vázquez Laba, 2009:3). La exis-
tencia de un predominio de la representación del 
cuerpo del hombre y de la masculinidad en los 
procesos organizativos laborales margina a las 
mujeres produciéndoles consecuencias materia-
les y simbólicas en su entorno social. 

« Entonces… ahí se levantamos [sic] 
y se vamos al yerbal [sic] y si es capuera 
y la yerba está fea, nosotros con nuestros 
hijos vamos igual y ahí dejamos debajo de 
una sombra a ellos sentados [menores de 
5 años] y ahí entonces tarefeamos, enton-
ces cuando llora el que mama, la mamá 
para, para darle de mamar al chico y 
el que toma leche ya lleva la mamade-
ra para tomar leche, entonces… cuando 
duerme ahí se arreglamos [sic], tumba-
mos los pastizal [sic] con un palo y le 
hacemos la camita y ellos duermen ahí 
mientras nosotras cosechamos. Es todo 
un peligro porque en una capuera alta 
corren el riesgo de que le pique una 
víbora, que le pique una araña o una 
avispa. Es todo un problema, nosotras 
las mujeres tareferas sufrimos mucho 
más que los hombres, porque el hombre 
cuando va, va sólo, va y arma su cam-
pamento en cualquier lado y duerme y 
para nosotras las mujeres tareferas es 
muy difícil porque ya tenemos que lle-
var nuestros hijos y es todo un problema 
porque trabajamos más y nos pagan me-
nos» (Sonia, 25 años, Oberá)

El aumento de la participación de las muje-
res en el mercado de trabajo yerbatero no ha sido 
acompañado de un cambio en las relaciones de 
género que disminuya su carga de trabajo en el 
hogar o el cuidado de los hijos, por lo que es im-
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portante destacar las implicancias que tiene esta 
doble presencia y las diferentes estrategias desa-
rrolladas por las mujeres para desempeñarse en 
ambos ámbitos, alternando la tarefa con el rol de 
madre casi al unísono. 

Las mujeres no reniegan de su condición de 
madres y obreras rurales; tampoco reclaman al 
sexo masculino compartir el cuidado de los hijos, 
porque dicha tarea está asignada en la división de 
los sexos, encontrándose en el orden de las cosas, 
para referirse a lo que es normal y natural y por lo 
tanto, inevitable (Bourdieu, 2000:21). Más bien, 
rezongan el no tener la maternidad asegurada en 
los puestos de trabajo, pues con el peso de la ma-
ternidad las labores como cosecheras se hacen 
más pesadas y, al final, incluso la paga es menos 
que la de sus pares masculinos.  

Esto está anclado en la cultura hegemónica 
masculina, es decir que « (…) la dominación 
masculina es hegemónica, lo cual significa que 
está fundada en el consenso o los valores com-
partidos más que en el control directo o la repre-
sión» (STØLEM, 2004: 34), vive incorporada en 
los cuerpos y en los hábitos de la cotidianeidad 
de las mujeres y hombres tareferos en el «mundo 
social» (Bourdieu, 2000), donde es legitimado 
por las diferencias biológicas y, por ende, natu-
ralizado. 

Al sugerir que las relaciones de género en el 
mercado laboral se caracterizan por una masculi-
nidad hegemónica, no significa que hay una total 
dominación cultural, social, política o económi-

ca de los hombres sobre las mujeres y una total 
subordinación de éstas, porque también existen 
desacuerdos, conflictos y resistencias tendientes 
a modificar ciertas ideas de género y prácticas 
(STØLEM, 2004: 34). Aún así, la presencia del 
orden masculino se descubre en el hecho de que 
se abstiene de cualquier fundamentación o de-
fensa, por ello, la visión androcéntrica se impone 
como neutra en las relaciones sociales entre los 
obreros rurales, porque tiene una inmensa máqui-
na que lo ratifica llamada orden social (Bourdieu, 
2000). A través de ella, se asignan las tareas –en 
ámbitos laborales o no- espacios, momentos, etc. 

De este modo, se puede afirmar que estos tipos 
de relaciones construyen el cuerpo -de los tarefe-
ros- como realidad sexuada y como depositario 
de principios de visión y de división sexuantes; y 
es por esto, que las mujeres no reniegan de su rol 
de madres y trabajadoras (una de las más vulne-
rables en el circuito productivo yerbatero) en el 
mismo espacio, porque lo aceptan como un acto 
“correcto”, naturalizado como tal en la esfera so-
cial, producto de que sus «actos de conocimien-
tos» sobre sus desigualdades de género, son ine-
vitablemente, unos «actos de reconocimiento», 
de sumisión. (Bourdieu, 2000: 26). Y su trabajo 
como tarefera, por ser considerado penoso, no es 
percibido como una tarea asignada al sexo feme-
nino y ello las lleva a considerarlo, como parte de 
la inquina de poder en los yerbales, “un trabajo 
de hombre”. 

Juan Amadeo http://redproteger.com.ar/safetyblog/?p=9345
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