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ACTUALIZACIÓN CURRICULAR
EDUCACIÓN SECUNDARIA

FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO

La presente Actualización Curricular surge como respuesta a la necesidad de revisar y re-
organizar los contenidos del espacio curricular de manera tal que colabore con las prác-

ticas de enseñanza de las/os docentes y como expresión de la Política Pública Provincial.

Se sostiene que la Actualización curricular enriquece lo construido, a saber, lineamientos 
del Diseño Curricular de la Educación Secundaria Ciclo Básico y Ciclo Orientado 2011/12, 
la Separata de FVT 2018 y los Aprendizajes y Contenidos Fundamentales del mismo año. 

El documento que se presenta ha sido revisado en cuatro instancias por docentes del espa-
cio curricular de escuelas públicas y privadas y por diferentes Equipos Técnicos de la Di-
rección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucio-
nal (Área Curricular-Orientaciones y Área de políticas socioeducativas). Precede a dicho 
documento, los resultados de una Encuesta virtual a 793 docentes de FVT de toda la pro-
vincia a través de las Direcciones de nivel del sistema educativo provincial donde se in-
dagó sobre percepciones y sentidos de los/as docentes en torno a FVT en la escuela. 

Cabe aclarar que Formación para la vida y el trabajo es un espacio curricular propio de la provincia 
de Córdoba. El mismo se plantea como innovador por sus intencionalidades formativas, porque 
los fundamentos que lo sustentan interpelan modos tradicionales de concebir la enseñanza y el 
aprendizaje, así como las relaciones entre estudiantes y con los/as docentes, y entre escuela y co-
munidad. Asimismo, se concibe como un espacio dialógico que se fortalece a partir de las articu-
laciones que se van entramando en su desarrollo, la multiplicidad de sujetos que participan en los 
procesos de enseñanza, los diversos modos de concebir la relación con el conocimiento y las dife-
rentes instancias y modalidades de participación en posibles ámbitos de inclusión de los/as jóvenes.  

El espacio está constituido, epistemológicamente, por disciplinas como: Sociología, Antropolo-
gía, Psicología -concretamente Orientación vocacional y socio ocupacional-, Economía y Cien-
cias Políticas, entre otras. A su vez, se entrelaza con los espacios específicos de las Orientaciones 
y modalidades de la Educación Secundaria. Desde una mirada pedagógica y didáctica, se con-
figura a partir de la promoción del protagonismo de las/os jóvenes, el trabajo por proyectos y 
en red, la pedagogía de la alternancia y la valoración de la función orientadora de la escuela. 

En esta oportunidad, a partir de lo transitado en las escuelas cordobesas, se compar-

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/DiseniosCurricSec-v2.php
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/Separatas/Sep-Fvt.pdf
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/DyPCurriculares/EduObligatoria/Ciud-y-Humanidades2.pdf
http://Separata de FVT 2018Separata de FVT 2018
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te este material complementario a lo ya construido, que aporta elementos para ahon-
dar en la especificidad del espacio curricular y que tiene la pretensión de acompa-
ñar la tarea compleja de enseñar FVT. En vinculación con esta postulación, el presente 
documento toma del Diseño Curricular Jurisdiccional de la Provincia de Córdoba las conside-
raciones generales, el encuadre teórico y metodológico y las orientaciones para la enseñanza. 

El aporte que este material realiza se presenta en la explicitación de finalidades forma-
tivas por Ciclo -que se entraman con los objetivos generales y específicos de cada año-, de 
ejes transversales al Ciclo Básico y Ciclo Orientado -para reconocer la especificidad de FVT 
en el sistema educativo- y la secuenciación de contenidos - en algunos casos de mane-
ra sincrónica (al interior de cada año) y en otros de manera diacrónica (de un año a otro)-. 

Los ejes transversales seleccionados son “Sujetos, Contextos e Inclusión”. Éstos han sido recupe-
rados del énfasis de 3er año que se transversalizan al Ciclo Orientado, y que permiten visibilizar 
el propósito general del espacio1: las relaciones entre el sujeto (las/os jóvenes) y sus contextos 
(escolares, barriales, locales, nacionales, internacionales y ámbitos diversos) como fundamen-
to organizador de las prácticas de inclusión (participación social, participación socio comuni-
taria, proyectos vocacionales y socio ocupacionales, laborales y educativos). Como señala P. 
Merieu (2016, p.171), en su texto Educar para la libertad: “(…) en una situación pedagógica, un 
sujeto articula y desarticula su pasado con su proyecto hasta el momento en que puede asumir 
la responsabilidad de sus propios actos en un colectivo que de ese modo contribuye a cons-
truir: se reconoce y se supera y así, a la vez, asume lo que es y decide lo que quiere llegar a ser “.

El aporte realizado por este documento puede visualizarse en el siguiente cuadro:

1  La relación entre sujetos, contextos y prácticas de inclusión han sido resignificadas del campo de la Orientación vocacional 
y socioocupacional, concretamente del paradigma crítico sostenido por Sergio Rascovan (México, 2013). 
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Los contenidos que se proponen, como mencionamos anteriormente, son los previs-
tos en los Diseños y Propuestas Curriculares de la provincia de Córdoba. Se modifica el 
modo de presentación puesto que se enuncian contenidos que refieren a saberes rele-
vantes, detallando -luego de la frase “Esto involucra”- los aprendizajes en los que es pre-
ciso focalizar, para que los y las estudiantes se apropien de estos saberes relevantes.

Está previsto que los contenidos que se presentan sean apropiados por los y las estu-
diantes, indefectiblemente, al finalizar cada año/ciclo de la escolaridad obligatoria. Se 
trata de contenidos que ameritan una focalización especial porque inciden de mane-
ra directa en su desarrollo personal, comunitario y social -presente y futuro-, constitu-
yen la base sobre la cual el/la estudiante puede continuar aprendiendo en la siguiente eta-
pa de su escolaridad y garantizan, de esta manera, la continuidad de su trayectoria escolar. 

La formulación de los contenidos ha tenido en cuenta procesos de pro-
gresión y secuenciación según ciertos criterios que han de orientar tam-
bién la toma de decisiones en el diseño de las situaciones de aprendizaje: 

El espacio se encuentra dentro de la estructura de formación general básica de la Educación 
Secundaria y por ello, en relación con las Orientaciones presenta el desafío de ofrecer lo común 
del espacio curricular y, a la vez, lo específico en relación con los matices que pueden aportar 
las Orientaciones. Es decir, la propuesta teórica y metodológica es igual para todas las escue-
las orientadas de la provincia y, justamente, las características intrínsecas del espacio curricu-
lar son las que habilitan las articulaciones con los espacios específicos de formación propios 
de la orientación. Estas características corresponden a sus pilares que se constituyen en las 
condiciones para abordar la tensión – propia de este espacio- entre lo común y lo específico. 

En este sentido, por ejemplo, no será lo mismo un proyecto sociocomunitario en la Orien-
tación Informática que en la de Arte, ni la práctica educativa “emprendimientos esco-
lares” en una y otra. A su vez, el abordaje del campo socio ocupacional específico en 

• El grado de autonomía

• Los énfasis de cada año de FVT

• Escenarios y prácticas de indagación y participación

• La relación dialéctica entre observarse, analizar el contexto, participar y proyectar.

• Los agrupamientos y modalidades de trabajo

• La continuidad
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la Orientación Ciencias Naturales diferirá del campo de la Orientación en Ciencias Socia-
les y Humanidades (Gobierno de la provincia de Córdoba, Ministerio de Educación, 2018). 

Sin embargo, es necesario considerar que en Formación para la vida y el trabajo se propicia 
la consideración de los intereses de los/as estudiantes que pueden no estar en concordancia 
con los espacios curriculares específicos, por lo que se propone la contemplación de la diver-
sidad y, por lo tanto, el abordaje también de dichos intereses, aunque no se relacionen di-
rectamente con la Orientación. Este es el desafío y la posibilidad de Formación para la Vida 
y el Trabajo en el Ciclo Orientado (Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación, 2016). 

Finalmente, se destaca que el espacio curricular prioriza la realización de experiencias educati-
vas en las que las/os jóvenes tengan la posibilidad de integrar y articular saberes de los distintos 
espacios curriculares y trayectos de formación, para ampliar horizontes de posibilidad, asumir el 
desafío de participar comprometidamente con su entorno para transformarlo y transformarse.

Se espera que este modo de presentar la propuesta facilite la lectura y aprehensión de 
las intencionalidades del espacio curricular y colabore con su enseñanza en las escuelas. 
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• Conocer y analizar críticamente diversos ámbitos y ocupaciones en los que tengan 
posibilidades de participar e integrarse, como alternativas de inclusión. 

• Ejercer el protagonismo juvenil a partir del trabajo colaborativo y cooperativo que 
permita la toma de decisiones de manera responsable, la resolución de situaciones 
problemáticas, la planificación, el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, y el 
ejercicio de la ciudadanía activa y comprometida. 

• Sostener la continuidad de los estudios secundarios, de acuerdo con sus posibilida-
des, a partir de indagar las diversas alternativas, modalidades y orientaciones del 
sistema educativo provincial.  

Se espera que al finalizar el Ciclo Básico las/os estudiantes en Formación para la Vida y 
el Trabajo logren:

• Valorar diversas trayectorias de vida de jóvenes en contextos determinados, inclui-
da la propia, para reconocerse como sujetos activos en la construcción de su iden-
tidad y de una sociedad igualitaria. 
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Se espera que al finalizar el Ciclo Orientado las/os estudiantes en Formación para la Vida y el 
Trabajo logren:

• Participar e involucrarse junto a otros/as en tramas comunitarias para promover 
transformaciones, a partir de intereses comunes y problemáticas epocales. 

• Ejercer el derecho a elegir y la responsabilidad de tomar decisiones fundamenta-
das sobre alternativas presentes y futuras, a través del análisis de la propia trayec-
toria y de las posibilidades y limitaciones del/los contexto/s.

• Proyectarse en lo vocacional y socioocupacional mediante la valoración de lo 
aprendido y la ampliación de horizontes posibles, a los fines de promover su inclu-
sión social, educativa y laboral.

• Evaluar los ámbitos de participación e inserción ocupacional posibles (educativo, 
laboral, sociocomunitario, cultural, entre otros) desde un posicionamiento crítico y 
creativo, que habilite la toma de decisiones responsable y comprometida.

• Diseñar, implementar y evaluar proyectos con diversos objetivos y en diferentes 
ámbitos que promuevan el desarrollo de habilidades cognitivas, interpersonales 
e intrapersonales que favorezcan la participación comunitaria y el compromiso 
social, la continuidad de los estudios y la inserción laboral.

• Poner en práctica y recrear, para la inclusión comunitaria, educativa y sociolaboral, 
saberes vinculados a estrategias de estudio, búsqueda laboral, trabajo cooperativo, 
aprendizaje permanente, autogestión y gestión colectiva. 

• Reconocer los requerimientos y saberes necesarios para ingresar y sostener los es-
tudios de educación superior y/o formación laboral e insertarse en el ámbito labo-
ral, considerando diversas alternativas para construir la propia trayectoria vital.
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Formación para la Vida y el Trabajo se inicia en 3º año del Ciclo Básico y se conti-
núa, complementa y profundiza, en los años consecutivos - 4º, 5° y 6º del Ciclo Orien-
tado-. Este espacio curricular está incluido en las diez Orientaciones propuestas por 
el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y en algunas de las modalida-
des existentes, con variaciones. Presenta, desde sus inicios, dos categorías estructu-
rales que dan sentido y especificidad a cada año, al tiempo que promueven relacio-
nes entre un año y otro, estas categorías son: Énfasis y Proyectos y Prácticas educativas.

En este documento, para potenciar los énfasis y las propuestas pedagógicas, se explicitan 
-no se agregan- ejes transversales que se sostienen desde 3ro a 6to año, para visibilizar 
la continuidad y gradualidad de los contenidos a desarrollar con los/as estudiantes, algu-
nos de manera sincrónica (en cada año) y otros de manera diacrónica (de un año a otro). 

Cabe aclarar que el orden de presentación de los ejes transversales no implica una secuencia 
de desarrollo o una unidad didáctica, ya que es el equipo docente quien diseñará la propuesta 
atendiendo a las estructuras organizativas que se estimen más adecuadas. Dadas las estrechas 
relaciones de complementariedad y articulación entre cada uno de los ejes, es conveniente en-
tenderlos como organizadores que atraviesan el trabajo en el espacio curricular y funcionan como 
dimensiones para el abordaje de diferentes experiencias y prácticas educativas en contexto; in-
clusive para el diseño, implementación y evaluación de los proyectos propuestos para cada año.

 

Compartimos a continuación un gráfico que da cuenta de lo expresado:
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Como propuesta pedagógica y formato privilegiado se propone trabajar por Pro-
yectos, ya que permite a los/as estudiantes involucrarse en tareas diversas, asu-
mir distintos roles y desempeñar funciones diferentes, en pro de un objetivo común. 

En este sentido, el Proyecto como herramienta conceptual y metodológica, está orientada a que 
los/as jóvenes, luego de un análisis de sus características y de la situación de su contexto, tomen al-
gunas decisiones y realicen una experiencia de diseño y gestión de propuestas vinculadas a tópicos 
que los/as movilizan. Este Proyecto, en sus distintas etapas o fases, permitirá el abordaje integrado 
de la totalidad de contenidos prescriptos, pero siempre desde una perspectiva situada en cuanto 
a la dimensión subjetiva y social de los participantes y en un marco de respeto por sus decisiones. 

Se trata, fundamentalmente, de que pueda bosquejar y vivenciar un recorrido de aprendizaje en 
función de sus saberes, de sus posibilidades y de aquello que pueda mejorar, en el marco de sus 
proyectos singulares. En su diversidad de posibilidades, los proyectos pueden generar espacios 
que ofrezcan a los/as estudiantes la oportunidad de desplegar sus propias iniciativas con actitud 
creativa e innovadora, así como de experimentar y valorar el impacto social al desarrollar prácticas 
en las que el trabajo personal y del conjunto se pone al servicio del hacer creativo y transformador.

 

La propuesta pedagógica de FVT, al abordar los contenidos a través del formato proyecto y/o las 
prácticas educativas se promueve el desarrollo de saberes para la vida que favorezcan la con-
tinuidad de los estudios, la inserción laboral y la participación comunitaria (autoconocimiento, 
pensamiento crítico y creativo, trabajo en colaboración, comunicación, toma de decisiones, 
resolución de conflictos, entre otras). En este marco, se considera que acompañar los proyectos 
y prácticas educativas con instancias de metacognición (autoevaluación, coevaluación y devo-
lución de las valoraciones de los/as docentes a los/as estudiantes) posibilitan reconocer los 
saberes puestos en juego, el posicionamiento asumido y la experiencia singular y colectiva. 

Si bien, se recomienda la organización de este espacio con el formato Proyecto, cada do-
cente podrá efectuar las combinaciones que considere más adecuadas, desde una pers-
pectiva situada. En este sentido y recordando que el espacio curricular de Formación para 
la vida y el trabajo asume la problemática social, relacionando a los sujetos y su contex-
to como fundamento organizador de las prácticas de inclusión de los/as estudiantes, resul-
tará importante que los diversos formatos elegidos posibiliten a los/as estudiantes actuar 
en las tres dimensiones fundamentales del desarrollo de la vida: las relaciones consigo mis-
mo; las relaciones con los demás (vida en familia y participación en el espacio social más 
amplio) y las relaciones con el entorno (Diseño Curricular, Ciclo Básico, 2011, pág. 173)21. 

2  Recuperado de Orientaciones para la enseñanza, en el Diseño Curricular del Ciclo Básico, 2011, p.173. Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba. 
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• Participar en actividades colectivas, vinculadas a intereses comunes de los/as jóvenes, 
en las que ejerzan sus derechos, responsabilidades y pongan en juego saberes para la 
vida. 

• Analizar las juventudes y sus derechos como construcción sociohistórica para el soste-
nimiento de proyectos vitales, haciendo hincapié en características epocales (tecnolo-
gías y cultura digital, perspectiva de género, ascenso de las incertidumbres, problemá-
ticas ambientales). 

• Indagar y analizar diversas ocupaciones vinculadas a los ámbitos educativo, cultural, 
político, económico, científico, tecnológico, ecológico entre otros, como espacios ac-
tuales o potenciales de participación social. 

• Consolidar el oficio de estudiante y conocer alternativas de la Educación Secundaria 
(orientaciones, especialidades, modalidades, programas, etc.) para la continuidad de 
los estudios y la toma de decisiones.

Jóvenes como sujetos de derechos

• Análisis de las juventudes como construcción social y las características singulares de 
los/as jóvenes en distintos contextos, para posibilitar el autoconocimiento y el respe-
to por la diversidad. 

SUJETOS, CONTEXTOS E INCLUSIÓN
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Esto involucra:

• Exploración de diversos modos de ser jóvenes según los contextos y las experien-
cias de vida (indagación de gustos, intereses, preferencias, saberes, expresiones, 
ocupaciones, situaciones socioeconómicas de jóvenes). 

• Problematización de lo que implica ser joven hoy a partir de las representaciones 
sociales propias y las que circulan en los medios de comunicación y digitales (prejui-
cios, estereotipos, tendencias y distorsiones).

• Identificación de la propia singularidad (gustos, intereses, preferencias, saberes, 
experiencias, ocupaciones, entre otros) y su valorización, para contribuir al autoco-
nocimiento y autoestima.

• Participación en situaciones que posibiliten interactuar con otros/as jóvenes para la 
valorización y el respeto de la diversidad.

• Concientización de los derechos de las juventudes (sociales, identitarios, culturales, 
políticos, económicos, ambientales, digitales-acceso, uso, desconexión-) y sus res-
ponsabilidades para el sostenimiento de proyectos singulares y colectivos. 

Identidades como construcciones sociales

• Comprensión del aporte de la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología y las 
ocupaciones en el desarrollo de la identidad personal y social.  

Esto involucra:

• Identificación de las culturas (institucionales, grupales, familiares y sociales) como 
construcciones sociohistóricas en movimiento; que generan tanto lazos de perte-
nencia e identificación como condicionantes (mandatos de género, de consumo, 
estéticos, etc.). 

• Reconocimiento del valor social de la cultura y la educación para la inclusión pre-
sente y futura, y para la participación en diversos ámbitos de la sociedad. 

• Análisis de las relaciones entre las culturas en las que participan y los modos de 
percepción de sí mismos/as en el marco del respeto, cuidado de sí mismo y de los 
otros/as.

• Análisis de los usos de las tecnologías digitales en la vida cotidiana, sus potencia-
lidades y riesgos en la construcción de vínculos y subjetividades (brecha digital, 
obsolescencia programada,  lógica algorítmica, fakenews, identidad digital -huella 
digital-, deepfakes, cyberbullying, grooming, entre otros). 
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Participación de las juventudes, problemáticas y posibilidades

• Identificación de oportunidades y situaciones problemáticas vinculadas con los con-
textos en los que participan (situaciones que potencien y dificulten la participación, 
la inclusión con pares y con adultos en relación a ocupaciones, estar con otros, etc.). 

Esto involucra:

• Diferenciación de modos de participación: desde el adultocentrismo a la participa-
ción social protagónica por parte de los/as estudiantes en diversos espacios socia-
les.

• Reconocimiento de la participación de los/as jóvenes como derecho, en tanto 
ciudadanos activos y responsables. Posibilidades reales, limitaciones, dificultades y 
redes en sus entornos. 

• Reflexión en torno a temáticas que los/as movilizan: ambiente, género, diversidad, 
solidaridad, cultura y ciudadanía digital, entre otras inquietudes posibles. 

Entornos escolares, barriales y/o locales 

• Lectura y análisis del ámbito escolar, barrial y/o local inmediato, vinculados a la 
inclusión de los/as jóvenes. 

Esto involucra:

• Observación de la realidad social cercana donde viven los/as jóvenes (escuela, 
barrio y localidad) para reconocer espacios y/o actividades en las que puedan parti-
cipar.

• Interacción con representantes escolares, barriales, locales a fin de profundizar en 
actividades y ocupaciones sociales, culturales, recreativas que sean de interés.
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Ámbitos de inclusión de las/os jóvenes 

• Exploración y análisis de diversos ámbitos de inclusión social del contexto cerca-
no (escuela, clubes, centros barriales, organizaciones sociales y culturales, entre 
otros), desde la reflexión sobre la propia trayectoria (personal, familiar, escolar, 
sociocultural).   

Esto involucra:

• Indagación de espacios de participación donde han transitado los/as jóvenes en su 
trayectoria vital (familiar, escolar, barrial, entornos digitales, entre otros espacios). 

• Identificación y problematización de los usos del tiempo de los/as jóvenes (ocio, 
recreación y creación) visibilizando redes, vínculos y prácticas sociales

• Análisis de oportunidades de las instituciones, organizaciones y espacios del entor-
no cercano para la participación y la inclusión social. 

Participación de jóvenes vinculados a sus intereses y ocupaciones 

• Ensayo de proyectos (individuales y colectivos) y/u organización de actividades 
vinculadas a diversos temas relevantes y de interés. 

Esto involucra:

• Identificación de intereses comunes en relación a ocupaciones sociales, educativas, 
culturales y productivas (autodiagnóstico y reconocimiento de las necesidades del 
entorno).

• Desarrollo de saberes en torno a la planificación, planteo de objetivos, toma de 
decisiones, comunicación, toma de posición, construcción de acuerdos, trabajo en 
colaboración, gestión de la implementación, resolución de situaciones problemáti-
cas y planteo de alternativas, reflexión crítica sobre lo realizado, entre otros. 

• Reflexión sobre las experiencias realizadas en el espacio curricular en relación a ob-
jetivos propuestos, saberes puestos en juego y recursos construidos y por construir 
(autoevaluación y coevaluación).

• Utilización de distintos lenguajes para comunicar ideas, valoraciones de procesos y 
aprendizajes, así como de las vivencias subjetivas y sociales.
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Oficio de estudiante y alternativas de la educación secundaria 

• Análisis de la propia trayectoria escolar a partir de identificar logros, oportuni-
dades, aspectos a mejorar y condiciones contextuales para favorecer la toma de 
decisiones y la continuidad de los estudios.

Esto involucra:

• Observación y análisis  de la cotidianidad escolar desde la propia trayectoria (hábi-
tos, modos de vinculación, espacios de participación, valoraciones y calificaciones, 
devoluciones formativas, actividades institucionales, entre otros).

• Desarrollo de estrategias de estudio (comprensión de textos, elaboración de resú-
menes, esquemas y subrayados, empleo de recursos tecnológicos para estas tareas, 
entre otros) para su puesta en práctica en diversas situaciones de aprendizaje (estu-
dio, exámenes escritos, orales, exposiciones, trabajos grupales, producciones online, 
elaboración de ensayos, entre otras situaciones). 

• Investigación y relevamiento de instituciones educativas considerando orientaciones 
y modalidades de la Educación Secundaria del barrio, localidad y zona.

Recuperar los documentos:
• Formación para la Vida y el Trabajo. 3.° Herramientas para Docentes.

• Recursos para aprender y enseñar en FVT 3.°

• Orientaciones para la enseñanza (pág. 173), en Diseño Curricular CB. 

A modo de ejemplo:

Para explorar los distintos modos de ser joven, se propone formar grupos de hasta seis 
integrantes y proponer la realización de un perfil juvenil al cual se le atribuya edad, gé-
nero, etnia, clase social, lugar donde vive, aspectos culturales, etc. Para compartir la des-
cripción realizada y analizar representaciones se pueden usar dibujos, representaciones 
teatrales, videos, etc.  

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/FVT/Docs/Guia-FVT-3-2013-FINAL.pdf
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/FVT/Docs/Recursos-CicloBasico-FVT-3.pdf
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO PDF/TOMO 2 Ciclo Basico de la Educacion Secundaria web 8-2-11.pdf
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Para investigar las realidades de otros/as jóvenes de diversos ámbitos con distintos inte-
reses y ocupaciones, se puede proponer el reconocimiento de similitudes y diferencias 
a partir de biografías, artículos de revistas, diarios con relatos de vida, experiencias y 
proyectos de jóvenes, películas, visitas a otras escuelas, entre otras. 

Las situaciones que expresan coyunturas o cambios de escenario, como lo son una noti-
cia, un artículo periodístico de opinión, diferentes datos estadísticos, una nueva norma 
legal, una película, etc. pueden funcionar como disparadores de una discusión grupal 
sobre rasgos salientes o fluctuantes del ámbito social general, educativo o laboral. Estas 
investigaciones escolares, a partir de problemáticas de interés (cuidado del ambiente; 
diferencias de género, prevención del consumo de drogas, etc.); puede incentivar un 
trabajo solidario que posibilite a los estudiantes - organizados y acompañados por do-
centes- una aproximación crítica a los problemas sociales y una implicación activa frente 
a ellos, en el marco de su formación como sujetos políticos capaces de comprometerse 
en la construcción de una sociedad más justa. 

Para identificar saberes, habilidades, experiencias y aprendizajes propios se sugiere so-
licitar a cada estudiante que confeccione una libreta de notas, bitácora o cartilla con 
preguntas que orienten a la reflexión, y permita el registro durante todo el año. 

Experiencias de trabajo individual y grupal destinadas a que los estudiantes reconstru-
yan/construyan su autobiografía, a través de la recopilación de imágenes, fotografías, 
objetos materiales significativos, testimonios orales, así como de la producción de re-
latos y anécdotas, álbumes, murales. Será importante considerar la posibilidad de inte-
grar a las familias en la experiencia, así como a referentes significativos de la comuni-
dad, de modo que se genere un espacio de encuentro intergeneracional que favorezca 
que adolescentes y jóvenes puedan empezar a construir su proyecto personal sobre el 
entramado de la memoria personal, familiar y comunitaria. 

Experiencias de oralidad individual (presentación de un tema de interés ante sus pares, 
realización de entrevistas a otros jóvenes y/o referentes, expresión de ideas argumen-
tadas) y oralidad grupal (conversatorios, club del debate, construcción de acuerdos de 
trabajo, entre otros) destinadas a que los estudiantes adquieran y desarrollen autocon-
fianza en cuanto a sus posibilidades comunicativas, construyan conciencia respecto al 
derecho de “tomar la palabra” y fortalezcan las habilidades inherentes al uso de la pala-
bra privada y pública. En este sentido, el formato Taller tiende a favorecer un abordaje 
de contenidos ligados al hacer y a la interactividad, con base en la experiencia personal 
y la de los otros, así como en la experimentación y la producción. 

Para analizar el entorno más cercano de los y las jóvenes e identificar espacios de par-
ticipación se propone orientar el diseño de una cartografía donde puedan marcar or-
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ganizaciones culturales, educativas, deportivas, productivas, entre otras que brindan 
servicios y ofrecen actividades para ellas/os constituyéndose en posibles espacios de 
inclusión. También para analizar el entorno el formato Observatorio permite abordar el 
reconocimiento de las necesidades del contexto y de oportunidades para actividades so-
ciales, educativas, culturales, productivas, entre otras. De esta manera, se favorecerá en 
los estudiantes el desarrollo de capacidades de búsqueda, recopilación, sistematización 
e integración de información necesaria y útil para la exploración y ensayo de proyectos 
(individuales o colectivos) vinculados a diversas ocupaciones. 

Para la realización de Proyectos Integrales se recomienda orientar a los/as jóvenes, a que 
en grupo, identifiquen una idea viable para llevar  adelante vinculada  con sus intereses 
y necesidades, fijen metas, distribuyen roles, busquen información, planifiquen un plan 
de acción, las implementen y las evalúen. En este sentido pueden desarrollarse proyec-
tos como el montaje de una muestra interactiva, una exposición itinerante, prevención 
de enfermedades, protección ambiental, cuidado de los recursos naturales, campañas 
informativas, entre otros; como así también el diseño y gestión de un proyecto tecnoló-
gico, que demande la elaboración y producción de algún objeto o el montaje del mismo 
(una máquina, un audiovisual, un terrario, un huerto escolar, un periódico, etc.). 

Para motivar a las/os estudiantes a que realicen la búsqueda y relevamiento de oportu-
nidades educativas a fin de disponer de información que les permita decidir acerca de 
la continuidad de los estudios se sugiere constituir grupos de trabajo para indagar en 
las escuelas cercanas las orientaciones que ofrece y relacionar las mismas con áreas de 
estudio y ocupación. 
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• Interpretar y comprender los entornos comunitarios para abordar sus problemas de 
manera colectiva, a partir de integrar saberes adquiridos en la trayectoria escolar.

• Analizar las tramas comunitarias en las que participan para reconocer experiencias de tra-
bajo con otros/as y discursos que construyen sentidos en torno a lo común y a lo singular.   

• Participar en el diseño, implementación y evaluación de proyectos sociocomu-
nitarios para desarrollar saberes vinculados con el trabajo colaborativo, la re-
solución de situaciones problemáticas y el protagonismo de las/os jóvenes.

Jóvenes en comunidades 

• Comprensión de las comunidades como entramado social (espacios geográficos, his-
tóricos, sociales, culturales, económicos, políticos y digitales) que dan sentido y cons-
truyen identidades colectivas. 

INTERVENCIÓN SOCIO COMUNITARIA
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Esto involucra:

• Reconocimiento de las comunidades como objeto de estudio, de participación e 
intervención de las juventudes. 

• Análisis de identidades colectivas y alteridades en el entorno cercano para cons-
truir alternativas de participación sociocomunitaria. 

• Profundización en temáticas y problemáticas de interés comunitario que movilizan 
a las/os estudiantes: ecología, desigualdad, género, diversidad, solidaridad, tecno-
logías digitales, entre otras inquietudes posibles. 

Participación sociocomunitaria como ejercicio ciudadano y trabajo colaborativo
• Análisis de la construcción de sociedades más justas mediante la participación comu-

nitaria como ejercicio ciudadano.  

Esto involucra:

• Reconocimiento del Estado como garante de los derechos, avances y limitaciones.

• Análisis de la relación entre Estado y sociedad civil ante las injusticias y las desigual-
dades sociales (tensiones, conflictos, colaboración, mecanismos de demandas y 
reclamos -formales, digitales, acción directa, otros-). 

• Diferenciación de características de diversas experiencias solidarias (aprendiza-
je-servicio, acciones solidarias, cooperativas/mutuales, entre otras) teniendo en 
cuenta propósitos, sentidos, modos de trabajo, reconocimiento del otro, involucra-
miento, alcance, compromiso y sustentabilidad.

• Análisis de experiencias escolares y extraescolares de intervención sociocomunita-
ria (aprendizajes-servicio, acciones solidarias, cooperativas/mutuales, entre otras). 
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Diagnóstico de necesidades, problemáticas y desafíos del entorno 

• Investigación y análisis crítico de problemas sociocomunitarios, sus posibles causas 
y alternativas de abordaje.  

Esto involucra:

• Investigación de instituciones y organizaciones comunitarias (propósitos, funciones, 
realidades que abordan, cómo se sustentan, entre otros). 

• Identificación de actores sociales individuales y colectivos que interactúan en una 
situación problemática (instituciones, referentes, vecinos/as, empresas, organiza-
ciones comunitarias, etc.). 

• Indagación y planteamiento de problemas sociocomunitarios, de las múltiples di-
mensiones que se encuentran implicadas en los mismos y sus posibles alternativas 
de abordaje. 

Problemática comunitaria como construcción colectiva 

• Identificación de un aspecto de la realidad social considerado prioritario sobre el 
cual intervenir a través de la acción colectiva (posibilidades institucionales y comu-
nitarias).  

Esto involucra:

• Aplicación de instrumentos de recolección de datos (encuesta, entrevista, grupos 
focales, historias de vida, fotografía documental, etc.) propios del campo de la in-
vestigación para la construcción de la problemática sociocomunitaria. 

• Explicitación de intereses, motivaciones y expectativas individuales, grupales y 
comunitarias que se involucran en la definición del/los problemas/s en el que se 
implicarán. 

• Especificación del problema socio comunitario (situaciones relacionadas, grupos 
sociales afectados, factores intervinientes y posibles causas, indicadores o conse-
cuencias).

• Análisis de posibles acciones definidas como alternativas de abordaje y/o resolu-
ción.
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Diseño e implementación de proyectos sociocomunitarios 

• Diseño (diagnóstico/planificación) y gestión (implementación/ evaluación) de un 
proyecto de intervención sociocomunitaria. 

Esto involucra:

• Diseño y planificación de una propuesta de trabajo para abordar la problemática 
reconstruida comunitariamente. 

• Identificación de recursos, redes y posibilidades para construir un abordaje ante el/
los problema/s definido/s.

• Aplicación de instrumentos de recolección de datos (encuesta, entrevista, grupos 
focales, historia de vida, etc.) propios del campo de la investigación para el segui-
miento de la implementación del proyecto. 

• Gestión cooperativa del proyecto de trabajo (reparto de roles y responsabilidades 
por acuerdos, realización de las tareas asumidas, gestión de los recursos econó-
micos, materiales y funcionales, evaluación para la toma de decisiones sobre difi-
cultades que surjan en el proceso, entre otras acciones necesarias para la gestión 
cooperativa). 

• Registro y sistematización de las prácticas de intervención sociocomunitarias.

Procesos de evaluación de proyectos sociocomunitarios

• Participación en procesos de evaluación del proyecto para la identificación de for-
talezas, dificultades y alternativas de mejora. 

Esto involucra:

• Integración de saberes para la comprensión de problemas sociocomunitarios y su 
conceptualización teórica a partir del vínculo experiencial. 

• Reflexión de lo realizado colectiva e individualmente en relación a los objetivos 
propuestos, las decisiones que se tomaron en el proceso, los modos de resolución 
de situaciones problemáticas, entre otros. 

• Análisis del impacto de la realización del proyecto sociocomunitario en la autoper-
cepción y valoración de sí mismo (autoestima, confianza en sus propias capacida-
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des y reconocimiento de las mismas) así como en el desarrollo de saberes vincu-
lados con su realización (trabajo colaborativo, toma de decisiones, resolución de 
situaciones problemáticas, pensamiento crítico y creativo, responsabilidad, entre 
otros).

• Comunicación de las reflexiones y evaluaciones construidas colectivamente sobre 
las prácticas y vivencias sociocomunitarias.

Recuperar los documentos:
• Formación para la Vida y el Trabajo. 4.°Herramientas para docentes.
• Recursos para aprender y enseñar en FVT 4.°  
• Orientación para la enseñanza y la evaluación. Diseño Curricular C.O.

A modo de ejemplo:

Para relevar, conocer y reflexionar acciones y experiencias sociocomunitarias de jó-
venes, se propone el análisis de acciones solidarias y/o  comunitarias que hayan sido 
llevadas a cabo en la escuela y/o el entorno cercano; mediante la indagación de acto-
res intervinientes, causas, objetivos logrados, obstáculos, etc. Para este fin, se pueden 
realizar entrevistas, búsqueda de artículos periodísticos, visionado de documentales, 
entre otros. 

Para reconocer y registrar las problemáticas del entorno, se sugiere solicitar a las/os 
jóvenes que durante una semana observen en su escuela, comunidad, o en el recorrido 
de su casa a la escuela situaciones o hechos que se relacionen con un problema, nece-
sidad o demanda de una comunidad o grupo determinado, y que plasmen estas obser-
vaciones en un cuaderno de notas, o en un collage de fotografías para ser compartidas 
y analizadas entre pares.  

Para generar diálogo con las instituciones y organizaciones locales se puede asignar a 
cada uno de los grupos algunas de ellas para entrevistar; y luego con la información 
recabada realizar un intercambio entre pares para analizar opciones de intervención.  

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/documentos/FVT/GuiaFVT32013FINAL.pdf
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/FVT/Docs/Recursos-Ciclo-Orientado-FVT-4.pdf
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO PDF/ORIENTACIoN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 9 de noviembre.pdf
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Para la realización de Proyectos sociocomunitarios se recomienda orientar a los/as jó-
venes a que en grupo construyan, junto a la comunidad, posibles alternativas de abor-
daje de la problemática y/o necesidad identificada como prioritaria para intervenir. 

Para organizar el trabajo colectivo se propone realizar dinámicas participativas, fomen-
tando la argumentación, contrastación de ideas y toma de decisiones por acuerdos, 
con la expectativa de favorecer el compromiso social de cada estudiante con el proyec-
to global. En cada momento del diseño y gestión del proyecto, tanto el/los docente/s 
como los estudiantes irán explicitando sus posicionamientos antropológicos (cuál es 
la concepción de hombre, qué se espera de él, sus potencialidades, etc.), sociológicos 
(qué sociedad vemos, a través de qué categorías la comprendemos, etc.) y ético polí-
ticos (qué sociedad deseamos, qué sociedad nos imaginamos como alcanzable, etc.). 
Si bien estos posicionamientos no serán objeto de interés prioritario en el marco del 
proyecto, ellos son constitutivos de cualquier práctica (Netto, 2000) que se desarrolle; 
por lo tanto, toda propuesta operativa debiera poder fundamentarse en ellos. 

Alternativas de proyectos de intervención socio comunitaria posibles:

● Constitución de grupos de animadores culturales juveniles: acompañamiento a gru-
pos de niños y/o adultos mayores en actividades artísticas, lúdicas, de recreación y 
esparcimiento, de recuperación de tradiciones.  

● Construcción y atención de una biblioteca comunitaria estable o itinerante. 

● Divulgación de las ciencias en ámbitos extraescolares, en distintos formatos (oral, 
escrito y multimedial), en torno a temáticas de interés y actualidad (biotecnología, 
energías alternativas, nanotecnología, ciencia nacional, entre otras).

● Campaña de prevención de accidentes domiciliarios y en la escuela.

● Apoyo escolar a estudiantes de otros cursos o de otras escuelas.  

● Evaluación del impacto de problemas ambientales locales. 

● Contribución al cuidado de la fauna y flora autóctonas. 

● Recuperación de espacios verdes y/o mantenimiento de espacios públicos del barrio 
o localidad. 

● Realización de murales o eventos artísticos. 

● Campañas: lactancia materna, alimentación saludable, consumo responsable, dona-
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ción de órganos/de sangre, importancia de los controles sanitarios. Incluye produc-
ción de materiales multimedia destinados a la concientización de la comunidad.

● Recuperación y preservación de la memoria de la comunidad a partir de la valora-
ción del patrimonio cultural local.   

● Diseño de sistemas que permitan la evaluación de proyectos agroambientales. 

● Producción de cartelería y/o boletines en soporte papel o digitales, destinados a la 
difusión de causas solidarias. 

● Diseño, edición y distribución de la revista de un hospital, de una ONG, etc., con 
problemáticas específicas de esa organización y que resulte de interés para el entor-
no cercano de los estudiantes.

● Proyectos orientados a promover la participación de la comunidad en juegos autóc-
tonos y tradicionales o en danzas y bailes típicos locales y de otras culturas.

● Proyectos con propuestas de actividades deportivas, campamentiles y/o de contac-
to con el ambiente natural diversas, orientados a la participación de distintas franjas 
etarias.

● Mediación intercultural (colaboración en la traducción de documentos migratorios 
o en la realización de trámites; organización de charlas sobre pautas culturales, di-
fusión de normas que organizan la vida en sociedad, etc. en nuestro país, para faci-
litar la integración de comunidades inmigrantes).

● Creación de un blog/wix/podcast u otros, para que comunidades de pueblos origi-
narios que habitan el barrio o la localidad puedan dar a conocer sus costumbres, 
tradiciones, festividades, problemáticas, y promover la convivencia intercultural.

● Creación de material educativo bilingüe para incorporar a la biblioteca escolar o 
barrial. 

● Puesta en marcha de una radio escolar o barrial para difundir costumbres, tradicio-
nes, festividades, problemáticas de comunidades de pueblos originarios que habi-
tan el barrio o la localidad, y promover la convivencia intercultural31.

3  Recuperado de Orientaciones para la enseñanza, en el Diseño Curricular del Ciclo Orientado Ciencias Sociales, 
2011. p. 234.  Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 
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• Analizar en la trayectoria singular, los matices que adquiere la finalización de la edu-
cación secundaria como proceso de transición social a otros ámbitos y ocupaciones.

• Organizar y problematizar las características particulares de los en-
tornos de interés vinculados a la continuidad de los estudios, el mun-
do del trabajo y la participación sociocomunitaria para la toma de decisiones. 

• Desarrollar y utilizar estrategias y herramientas vinculadas al oficio de estudiante, la búsqueda 
laboral y la inclusión social para concretar sus horizontes vocacionales y socioocupacionales.

Derecho de las/os jóvenes a elegir sobre su presente y futuro  

• Análisis de los propios intereses, habilidades, saberes, experiencias y situaciones de 
vida en relación con las perspectivas de estudio, trabajo y otras ocupaciones. 

Esto involucra:

• Reconstrucción de la propia trayectoria escolar (identificación con espacios curri-
culares y figuras docentes y modos de transitar la propia trayectoria -autonomía, 
responsabilidad, esfuerzo, dificultades encontradas, vínculos construidos etc-) y su 
relación con las perspectivas futuras para revisar decisiones y ampliar escenarios 
posibles. 

 HORIZONTES VOCACIONALES Y SOCIOOCUPACIONALES
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• Conceptualización de vocación como construcción inacabada a través del análisis de 
diversas biografías, identificando trayectorias continuas, discontinuas, resignificadas, 
re-elecciones, entre otras. 

• Indagación sobre gustos, ámbitos de desempeño y áreas de interés del presente con 
posibilidad de proyección.

Finalización de la escolaridad obligatoria como momento de transición a otros ámbi-
tos y ocupaciones

• Reflexión sobre las particularidades del momento de transición (finalización de es-
colaridad obligatoria, proyección hacia el futuro) y la toma de decisiones. 

      Esto involucra:

• Consolidación del oficio de estudiantes hacia una terminalidad planificada del nivel 
(elaboración y desarrollo de estrategias que favorezcan la promoción hacia sexto 
año, grupos de apoyo, preparación para examen). 

• Anticipación a posibles situaciones problemáticas para la inserción en otros ámbi-
tos después de la escuela (materias previas, articulación estudio y trabajo, dificulta-
des para el ingreso universitario, falta de apoyo familiar, económico e institucional, 
entre otros), y de la construcción de estrategias y alternativas singulares y colecti-
vas (becas, programas, recursos institucionales, redes de sostén y apoyo). 

Representaciones sociales en relación con las ocupaciones 

• Indagación y problematización de las representaciones sociales sobre las ocupacio-
nes (oficios, profesiones y estudios superiores). 

Esto involucra:

• Identificación de representaciones sociales en torno a las ocupaciones y su relación 
con preconceptos y prejuicios (estereotipos de género, ingresos económicos, reco-
nocimiento social, exigencias y desafíos, espacios de realización, creatividad y rutina, 
entre otras).

• Construcción de argumentos que fundamenten y/o pongan en tensión las represen-
taciones sociales analizadas en el marco de la toma de decisiones y la construcción 
de proyectos de vida. 



29

Continuidad de los estudios

• Debate en torno a los requerimientos, desafíos y problemas propios de los estudios 
superiores y espacios de formación laboral, los recursos con los que se cuenta y los 
necesarios para afrontarlos.    

Esto involucra:

• Identificación de las propias representaciones en relación a la continuidad de los 
estudios para analizar su incidencia en las trayectorias imaginadas (carreras univer-
sitarias, terciarias, formación en oficios, cursos de actualización).

• Indagación y evaluación estratégica de las oportunidades formativas existentes en 
la localidad y región (áreas de conocimiento, planes de estudio, perfiles, requisitos 
de ofertas de gestión estatal, privada, universitaria, no universitaria, formación 
laboral, entre otras categorías de análisis). 

• Reconocimiento de las características generales de la educación superior y forma-
ción laboral: estructura, ámbitos, dependencias, organización y cultura académica 
(vías de comunicación, tiempos y espacios, modos de acceso y uso de materiales, 
modalidades de cursado, designaciones según modo de cursado, alumno regular, 
libre, promocional, modos y lógicas de evaluación, entre otros).

Ámbitos de Trabajo para la inserción laboral

• Reconocimiento, sistematización y evaluación estratégica de las oportunidades y 
requerimientos socioproductivos de la región. 

Esto involucra:

• Reconocimiento del trabajo como organizador social y con efectos en la construc-
ción subjetiva. 

• Identificación de diferentes situaciones laborales (relación de dependencia/ autó-
nomos, trabajo por jornada/ trabajo por proyecto u objetivos, estable/temporario, 
virtual/presencial, trabajo decente/precarización, entre otros).  

• Análisis de ámbitos laborales a través de la revisión de representaciones sociales, 
imaginarios, estereotipos, prejuicios y condiciones de trabajo. 

• Comparación de oficios, profesiones y ocupaciones a través del tiempo (trans-
formaciones en sus prácticas, tecnologías utilizadas, transmisión, distribución de 
tareas por género y nuevas ocupaciones).
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Organizaciones y redes sociocomunitarias como espacios de inclusión y participa-
ción social

• Reconocimiento, sistematización y evaluación estratégica de instituciones, organi-
zaciones y redes con propósitos diversos (ambientales, políticas, culturales, socia-
les, educativas, de salud, entre otras) vinculada a los intereses de los/as estudian-
tes. 

Esto involucra:

• Análisis de las trayectorias institucionales, organizacionales y de redes en las que 
puedan involucrarse al finalizar la escuela según sus intereses (acciones y activida-
des que realizan, poblaciones a quienes se dirigen o con quienes se vinculan, terri-
torios que abarcan, roles y modalidades de participación, entre otras categorías de 
análisis).

• Reconocimiento de intereses y saberes adquiridos en la propia trayectoria que pue-
dan vincularse con los propósitos y actividades realizadas por alguna de las institu-
ciones, organizaciones o redes investigadas para participar. 

Oficio de estudiante de Educación Superior y Formación Laboral

• Construcción del oficio de estudiante con proyección en la continuidad de los estu-
dios y la formación laboral. 

Esto involucra:

• Reconocimiento de la propia modalidad de estudio en su trayectoria escolar (identi-
ficar potencialidades, dificultades y posibilidades de superarlas) con proyección para 
la continuidad de los estudios en otras instituciones, organizaciones y en diferentes 
modalidades. 

• Exploración y empleo de estrategias para manejo del tiempo, desarrollo adecuado 
de la autonomía, planificación y organización del estudio independiente. 

• Uso de medios y herramientas digitales para el estudio, la producción y comunica-
ción de conocimiento sobre temas especializados, de manera individual y grupal.

• Realización de prácticas de oralidad, lectura y escritura para la incorporación de 
nuevos conceptos y terminología específica de áreas de conocimiento, oficios y pro-
fesiones de interés.  

• Participación en situaciones que permitan la apropiación de algunos saberes y prác-
ticas propias de la cultura del ámbito académico (visitas a instituciones educativas, 
clases abiertas, foros, etc.). 
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Estrategias y herramientas de búsqueda laboral

• Identificación y manejo estratégico de herramientas para la búsqueda laboral.  

Esto involucra:

• Indagación y análisis de fuentes de información laboral (confiabilidad, efectividad, 
medios de comunicación, entre otras categorías analíticas). 

• Construcción de criterios para identificar información pertinente y veraz en la bús-
queda laboral, diferenciándose de aquella que es confusa, poco creíble o dudosa. 

• Análisis de obstáculos que puedan surgir en la búsqueda laboral para pensar alter-
nativas de solución (requisitos, distancias y condiciones, estereotipos de género, 
etc.).  

• Desarrollo de prácticas de escritura formales propias de los ámbitos laborales (no-
tas de solicitud de trabajo o de difusión laboral, carta de presentación en diversos 
formatos, cartas formales con diversos destinatarios en una organización u empre-
sa, entre otras prácticas de escritura de los ámbitos laborales).

• Análisis y recreación de prácticas comunicacionales enmarcadas en ámbitos labo-
rales (entrevista, expresión y argumentación de las propias ideas, construcción de 
acuerdos en torno a un tema controversial, reconocimiento de las características 
de la situación comunicativa, comunicación de un proyecto, entre otras prácticas 
de oralidad en ámbitos laborales). 

• Construcción del curriculum vitae a partir del conocimiento y apropiación de diver-
sos géneros textuales y herramientas digitales para organizar y comunicar la expe-
riencia laboral y personal. 

• Identificación de posibilidades laborales acordes con los propios intereses.

Horizontes vocacionales y socio ocupacionales incipientes

• Construcción de objetivos a alcanzar y planteamiento de estrategias en función de 
la situación personal y/o colectiva (familiares, sociales, económicas, etc.) para la 
continuidad de los estudios y/o la inserción en ámbitos socioproductivos. 

Esto involucra:

• Selección de áreas de interés a ser profundizadas en sexto año (también posibles 
de ser modificadas) en relación a ocupaciones posibles. 

• Planificación de itinerarios posibles de inserción en el marco de la cercanía a la fina-
lización de la educación secundaria. 
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Recuperar los documentos:
• Formación para la Vida y el Trabajo. 5.° Herramientas para docentes 
• Recursos para aprender y enseñar en FVT 5.° Año 
• Orientaciones para la enseñanza y la evaluación. Diseño Curricular C.O.

A modo de ejemplo:

Para revisar las representaciones y preconceptos que tienen las/os jóvenes sobre voca-
ción, profesiones, oficios y empleos se propone que completen una lista de categorías 
contrapuestas, al estilo “versus” (por ejemplo: fáciles/difíciles, aburridas/divertidas, ca-
rreras cortas/largas, creativas/rutinarias, entre otras) de distintas ocupaciones. Analizar 
coincidencias, divergencias y estereotipos. En este sentido, los formatos Observatorio y 
Ateneo habilitan condiciones para este tipo de análisis. 

Para analizar las diferentes áreas (educativas, laborales y sociales) se puede proponer 
a las/os estudiantes realizar entrevistas hasta tres personas (familiares, vecinos, cono-
cidos, referentes) para recuperar trayectorias de vida y ocupacionales que aporten al 
conocimiento de las áreas de interés. Se puede elegir de entre las/os entrevistadas/os 
aquellas trayectorias que resulten más interesantes para el grupo y organizar un Foro. 

Para analizar los procesos de toma de decisión se podrá proponer la lectura de bio-
grafías, relatos de vida, películas y realización de entrevistas con el fin de analizar con-
textos, situaciones problemáticas, dilemas, resolución de problemas, cursos de acción, 
entre otros. 

Para conocer y profundizar en posibles ámbitos de inserción, se recomienda generar 
primero una instancia de reflexión e identificación de los propios intereses y, luego, 
en una segunda instancia realizar una investigación acción que contemple indagar la 
organización, propósitos, facilidades y dificultades de los mismos a través de guías de 
carrera, entrevistas a personas vinculadas a profesionales/oficios/voluntariados, visitas, 
recorridos de páginas web, notas periodísticas, etc. 

Para orientar a las/os jóvenes en el reconocimiento y mejora de las estrategias de estu-
dio, se sugiere analizar la trayectoria escolar singular reconociendo fortalezas y aspectos 
a mejorar, reflexionando sobre la planificación de los tiempos, técnicas de estudio, arti-
culación estudio y trabajo u otras ocupaciones, entre otros. 
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Para abordar las estrategias de búsqueda laboral, se puede promover el reconocimiento 
y la lectura crítica de diferentes fuentes de información sobre puestos de trabajo dispo-
nibles (consultoras, avisos clasificados, portales de internet, páginas de empresas oficia-
les, comentarios sociales, entre otros) y elegir cómo comunicar la experiencia laboral y 
personal teniendo en cuenta los puestos de trabajo elegidos o deseados (CV, carta de 
presentación, videocurriculum, entre otros). 

Para llevar adelante el proyecto socioocupacional, se podrá tener en cuenta instancias 
que posibiliten:

● Mirarse (introspección/autodiagnóstico)

● Mirar el contexto (reconocimiento de demandas y/u oportunidades para el desa-
rrollo de actividades sociales, educativas y productivas)

● Proyectarse en situación en el campo social, educativo y laboral (determinación de 
objetivos a lograr y caminos posibles)

● Diseñar, implementar y evaluar las posibilidades de itinerarios elegidos (instancia 
para la cual se recomienda que los estudiantes cuenten con el acompañamiento del 
equipo docente en su conjunto).

Para el trabajo en torno a los proyectos vocacionales, se recomienda la planificación de 
experiencias educativas que permitan a los estudiantes: 

● Expresar a través de diferentes lenguajes sus identificaciones previas (con adultos 
significativos, con referentes de la comunidad, con personalidades de la vida política, 
cultural, artística, etc), sus aspiraciones, la imagen de sí mismos en término de poten-
cialidades y dificultades. 

● Compartir con sus pares y con los adultos los proyectos propios y ponerlos en diá-
logo con las representaciones sociales acerca de lo que las familias, la institución 
educativa, la sociedad esperan de los/as jóvenes. 

● Construir sus biografías, reflejando en ellas las huellas e improntas de distintas 
personas y experiencias de vida, para convertirlas en espacios simbólicos de conoci-
miento, de discusión, autorreflexión y contraste con otras trayectorias. 



34

• Reconocerse como sujeto activo y responsable en la construcción de su trayectoria sociola-
boral, educativa y vital. 

• Analizar las dimensiones globales, regionales, locales y situadas que configuran los diversos 
ámbitos socioproductivos en los que proyectan insertarse. 

• Conocer y experimentar roles, estructuras, funciones y situaciones vinculadas a su actual y 
futuro desempeño como ciudadana/o, estudiante y trabajador/a, a través de experiencias 
formativas situadas.

Jóvenes y sus proyectos vocacionales socioocupacionales 

• Análisis crítico de conocimientos, habilidades y experiencias adquiridas en la propia 
trayectoria educativa vinculadas tanto a un determinado desempeño ocupacional 
como al aprendizaje permanente, la empleabilidad, la autogestión y gestión colectiva. 

 Esto involucra:

• Valoración de los saberes construidos en la trayectoria escolar y su puesta en rela-
ción con ocupaciones posibles. 

• Profundización en el aprendizaje permanente, la empleabilidad, la autogestión y 
gestión colectiva como herramientas de inclusión. 

• Planificación de la finalización de la educación secundaria para la inserción a otros 
ámbitos.     

INTERVENCIÓN EN ÁMBITOS EDUCATIVOS Y SOCIOLABORALES
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Entornos sociolaborales y educativos actuales 

• Investigación de las transformaciones en las ocupaciones (tareas, herramientas, 
condiciones de trabajo, relaciones sociales) y de las economías locales, regionales e 
internacionales. 

Esto involucra:

• Análisis de las dimensiones globales que constituyen los escenarios de inserción 
socioocupacional y educativos (globalización, automatización, financiarización, divi-
sión internacional del trabajo, inteligencia artificial, entre otras tendencias). 

• Indagación de dimensiones locales que constituyen los escenarios de inserción so-
cioocupacional y educativos (desigualdad social, desigualdades de género, desem-
pleo, cambios y continuidades en trabajos y oficios, áreas promovidas, asistencia 
social, becas, programas,etc.).

• Análisis de las dimensiones, derechos y responsabilidades implicadas en el trabajo 
decente (empleo, protección social, igualdad de oportunidades, ingresos dignos, 
libertad, desconexión digital, diálogo social y aplicación de las normas internacio-
nales de trabajo), logros y materias pendientes. 

• Diferenciación de modos de organización productiva considerando emergentes 
actuales (industria 4.0, financiamiento colectivo, startups, economía circular, entre 
otros) y sus efectos en las relaciones laborales y sociales.

Ámbitos de inserción ocupacional situados

• Análisis y problematización de las características, organización y demandas de las 
ocupaciones en las que se proyectan en el corto y mediano plazo.  

Esto involucra:

• Identificación de dimensiones particulares que constituyen los escenarios de in-
serción socioocupacional en los ámbitos de interés (inserción en el entramado 
productivo local e internacional, requerimientos necesarios para vincularse a dicho 
ámbito, saberes necesarios, entre otros). 

• Profundización de las diversas oportunidades para la continuidad de los estudios y 
campos de ocupación que sean de interés. 
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Experiencias formativas situadas

• Participación en experiencias formativas situadas en ámbitos socioproductivos y edu-
cativos para la integración de saberes escolares y extraescolares.  

Esto involucra:

• Conocimiento de la prácticas educativas, sus sentidos y el aporte específico que cada 
una puede realizar a la inclusión educativa y sociolaboral (acompañamiento vincula-
do con lo educativo y laboral, emprendimientos escolares vinculados a la producción 
de bienes y servicios, pasantía vinculado con lo educativo y laboral, práctica educati-
va en el hogar y/o en un emprendimiento productivo familiar y formación laboral). 

• Determinación de objetivos a alcanzar en las prácticas educativas y planeamiento de 
estrategias acordes para concretarlas.

• Participación en prácticas comunicacionales (entrevista, expresión y argumentación 
de las propias ideas, construcción de acuerdos en torno a un tema controversial, 
reconocimiento de las características de la situación comunicativa, entre otras prácti-
cas de oralidad en ámbitos laborales). 

• Puesta en práctica y análisis de rutinas y rituales, códigos, valores y normas de una 
ocupación y/o de un ámbito de inclusión a través de la realización de las prácticas 
educativas elegidas. 

• Análisis crítico de saberes que se requieren en un determinado desempeño ocupa-
cional (trabajo, continuidad de los estudios, participación sociocomunitaria, etc.). 

• Análisis de las prácticas educativas realizadas mediante la articulación entre teo-
ría-práctica y  procesos de reflexión-acción (Plan de Búsqueda).

• Evaluación y socialización de los saberes, conocimientos y experiencias desarrolladas 
en el plan de búsqueda para la construcción de proyectos de vida posibles. 

• Reconocimiento y utilización de tecnologías y metodologías actuales como herra-
mientas de inclusión en los ámbitos sociales, educativos y de trabajo elegidos. 

• Elección de ámbitos para la realización de experiencias formativas situadas (prácticas 
educativas) vinculados a la proyección personal. 
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Recuperar los documentos:
• Formación para la vida y el trabajo 6° Año. Herramientas para Docentes. 

•  Recursos para aprender y enseñar en FVT. Educación Secundaria. Córdoba. 

• Orientaciones para la enseñanza y la evaluación, en Diseño Curricular C.O. 

A modo de ejemplo:

Para acompañar la construcción de los proyectos vocacionales y socioocupacio-
nales se propone la realización de un plan de búsqueda anual en tres dimen-
siones -singular, colectiva y comunitaria-, a través del cual los/as estudiantes 
puedan definir intereses y alternativas posibles de inserción e indagar sobre proble-
máticas comunes que quieran profundizar a través de las prácticas educativas. Como 
condición para que este Plan de Búsqueda responda efectivamente a las inquietu-
des de los/as estudiantes y se organice en torno a directrices y objetivos claros, será 
fundamental que antes de su elaboración, se ofrezca la posibilidad de participar 
en actividades que motiven y generen interrogantes a través de diversos formatos.

Para que las/os estudiantes puedan elegir qué experiencias formativas situadas quie-
ren o necesitan realizar para la toma de decisiones, se sugiere dar a conocer las prác-
ticas educativas posibles, sus sentidos y sus alcances (tiempos, saberes sociolaborales 
y educativos implicados, responsabilidades a asumir, ámbitos de desempeño, otros). 

Para profundizar el análisis de los ámbitos de inserción elegidos, se pue-
de realizar un observatorio de medios de comunicación para recopilar no-
ticias sobre entornos laborales, educativos y sociales donde se proyectan. 
También se espera que puedan identificar características que configuran la 
particularidad del/los ámbito/s de interés y los requerimientos para su inclusión. 

Para aproximarse a las ocupaciones de inserción posibles, se sugiere realizar prácticas 
educativas en las que puedan cotejar las expectativas con situaciones concretas cotidia-
nas de la actividad de interés, construir redes, profundizar el conocimiento del entorno, 
analizar en profundidad las alternativas planteadas, aprender del/los rol/es observado/s 
y desempeñado/s. Entre las prácticas educativas se encuentra la posibilidad de realizar 
emprendimientos, capacitaciones laborales -entre otras de interés-, desempeño en ro-
les concretos en espacios de trabajo y acompañamiento a trabajadores/as y estudiantes. 

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/FVT/Docs/GUIA-FVT-6-2014-VERSION INTEGRAL.pdf
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/FVT/Docs/Recursos-Ciclo-Orientado-FVT-6.pdf
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO PDF/ORIENTACIoN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 9 de noviembre.pdf
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Ejemplos de algunas prácticas educativas4 :

Prácticas de acompañamiento vinculadas con lo educativo y laboral. Esta práctica propicia la 
participación de otros actores, especialmente del entorno cercano del estudiante, en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Supone el desarrollo de un período de acompañamiento a un oficio, 
ocupación, empleo o profesión, fuera de la escuela y del ámbito hogareño de acuerdo con los 
intereses y elecciones de cada estudiante o por grupo de estudiantes si comparten los mismos 
intereses. 

Emprendimientos escolares vinculados a la producción de bienes y/o servicios. Algunas al-
ternativas posibles con propósitos estrictamente educativos: emprendimientos cooperativos de 
estudiantes para la producción de bienes y/o servicios, de corta duración (meses), mediana du-
ración (todo el ciclo lectivo) o larga duración (más de un ciclo escolar), mediante el desarrollo 
de actividades vinculadas a la producción (alimenticia -dulces, panificación, viandas,etc-, filmo-
gráfica -filmes, cortos, videos, etc-, editorial -libros, revistas, periódicos, radios,etc-, servicios 
-recreación, formación,etc-, entre otras).

Formación Laboral. Cursos basados en competencias laborales ofrecidos por diferentes Cámaras 
Empresariales, Gremios, Municipalidades, Ministerios, ONG, etc.:

• Organización de eventos (deportivos, culturales, feriales, artísticos, turísticos, etc.)

• Animación de eventos (musicalización, decoración, recepción, etc.). 

• Artesanías (en cueros, yeso, flores, madera, hilados, bijouterie, juguetes, cestería, etc.). 

• Encuadernación y creación de tapas de libros artesanales. 

• Campamentismo. - Deportes de aventura. 

• Ceremonial y protocolo. 

• Atención al cliente. 

• Asociativismo y desarrollo local. 

• Cría de animales (porcinos, caprinos, conejos, aves de corral, abejas, etc.). 

• Instalaciones eléctricas domiciliarias. 

• Prevención de contingencias (incendios forestales; accidentes domiciliarios, laborales, 
etc.). 

• Promoción de salud. 

• Primeros auxilios. 

4“Recuperado de Orientaciones para la enseñanza, en el Diseño Curricular de la Educación Secundaria. Tomo 3. Orientación Ciencias 
Sociales y Humanidades. Ministerio de Educación. Córdoba.  p.241-244
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• Recreación comunitaria o animación social. 

• Oratoria e imagen. 

• Fotografía. 

• Diseño gráfico. 

• Diseño de páginas web. 

• Operador informático de oficina. 

Pasantías educativas. Como ámbitos y posibilidades de implementación de esta prác-
tica, pueden mencionarse los siguientes, vinculados con las diferentes Orientaciones: 

• Economía y Administración: instituciones bancarias, de seguros, comercios, cooperativas, 
organismos gubernamentales; actividades administrativas en general. 

• Ciencias Sociales y Humanidades: organismos gubernamentales (dependencias de Desarro-
llo Social, Derechos Humanos), de asistencia social; bibliotecas, sindicatos, clubes deporti-
vos, entre otros. 

• Arte: teatros, conservatorios, atelieres, galerías de arte, estudios fotográficos, organismos 
gubernamentales (dependencias de patrimonio cultural, restauraciones, organización de 
eventos artísticos, entre otros). 

• Ciencias Naturales: organismos gubernamentales (dependencias de Salud, Acción Social, 
Ambiente, Calidad Alimentaria, etc.), centros sanitarios (clínicas, hospitales, dispensarios, 
etc.), laboratorios, observatorios, museos, entre otros. 

• Educación Física: clubes deportivos, escuelas, gimnasios, academias artísticas, entre otros. 

• Turismo: oficinas de información turística, empresas de viaje, de transporte, gastronómicas, 
hoteles, museos, parques recreativos, etc. 

• Informática: áreas de informática de empresas, organismos gubernamentales, comercios de 
equipos e insumos informáticos, entre otros. 

• Comunicación: diarios, radios, estaciones de televisión, empresas de telecomunicaciones, 
comunicación digital, manejo de la web entre otros. 

• Lenguas: bibliotecas, consulados, embajadas, empresas de viajes y turismo, organizaciones 
de colectividades de inmigrantes, escuelas, academias, terciarios, etc. 

• Agro y Ambiente: cooperativas agropecuarias, molinos harineros, viveros, entre otros. 

Práctica educativa en el hogar y/o en un emprendimiento productivo familiar. El/
la estudiante aplica la guía de investigación a la indagación de la realidad vital, so-
cial y ocupacional de los miembros de la familia y de las actividades socio produc-
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tivas que realizan (en la chacra, en la quinta, en el campo; en el almacén, el taller 
mecánico, el consultorio, el quiosco, la tienda, otros; en las diversas tareas para sostenimiento 
del hogar y el cuidado de los/as hijos/as que desarrollan los hombres y mujeres de la familia).

La evaluación como parte inherente de los procesos de enseñanza y aprendizaje continuará 
siendo abordada como responsabilidad institucional, contemplando la evaluación de pro-

ceso -evaluación formativa- y la evaluación de resultados, para poder acompañar con informa-
ción válida la trayectoria escolar de los y las estudiantes y ser una herramienta vital del docente 
para conducir su enseñanza de manera efectiva y comunicar a los estudiantes y sus familias 
sólidamente fundamentada51. 

Una adecuada situación de evaluación es aquella en la cual cada estudiante, más allá de los 
resultados obtenidos, pueda ser capaz de reflexionar sobre su propio proceso, constituyéndose 
en una instancia más de aprendizaje. 

Otro sentido fundamental es poder recoger información sobre el estado de saberes de los y 
las estudiantes que permita, por un lado, dar cuenta de sus avances y, por otro, tomar decisio-
nes para orientarlos/as en aquellas producciones cuyo desempeño haya resultado poco satis-
factorio en relación con lo esperado, con el fin  buscar nuevas estrategias de intervención que 
colaboren en el logro de las finalidades formativas, los objetivos y la puesta en práctica de los 
saberes que posibiliten la inclusión social, educativa y laboral de los y las jóvenes.

En esta línea, se trata de instrumentar el trabajo con portafolios, narrativas, bitácoras, listas 
de cotejo, rúbricas o matrices de valoración, cuestionarios, protocolos, tarjetas y/o guías de 
observación. Estos instrumentos de evaluación permiten la recolección de producciones y regis-
tros que constituyen evidencias concretas e información sobre los aprendizajes logrados por los 
y las estudiantes, sobre sus avances y sus dificultades a lo largo del proceso. 

En este sentido, retomamos lo propuesto por R. Anijovich (2011) respecto a la evaluación au-
téntica que aporta pistas para la selección de los instrumentos y la construcción de situaciones 
de evaluación en la dirección que se propone:

● Los criterios de evaluación son públicos, compartidos y muestran diferentes niveles de 
acuerdo con los desempeños individuales y grupales. Los criterios se transparentan a través 
de distintos instrumentos. Una alternativa es el uso de listas con ítems que todos conozcan 
y se hayan definido previamente. 

5  Memorandum N° 02/22 Secretaria de Educación Prof. Delia M. Provinciali.
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● Dispone de criterios que son conocidos, comprendidos y compartidos entre el docente y 
el/la estudiante antes de realizarla. 

● Estimula el trabajo sobre la autoevaluación y la coevaluación cuando los/as estudiantes 
pueden contrastar su trabajo y sus desempeños con referencia a criterios públicos y, a partir 
de esto, revisan y cambian qué y cómo están aprendiendo.

● Focaliza en el contenido que es esencial, centrándose en las grandes ideas o conceptos, 
más que los hechos aislados, inconexos, sin contextos ni relaciones. 

● Considera la capacidad de producir diferentes productos o desempeños, en lugar de bus-
car una sola respuesta correcta.

● Promueve el desarrollo y la visualización de las fortalezas de las/os estudiantes y de sus 
experiencias.

Por último, es fundamental que la evaluación contemple la devolución y retroalimentación 
formativa.  Frente a lo producido por los y las estudiantes será necesario plantear otras activida-
des o tareas similares en función de las dificultades presentes que les permitan volver sobre lo 
elaborado con el propósito de revisar y alcanzar los objetivos previstos, reconociendo la hetero-
geneidad presente en el aula, la diversidad de los y las estudiantes, de sus puntos de partida, de 
sus formas y tiempos de aprendizaje, lo que deriva en considerar las particularidades entre ellos/
as y pensar en acciones pedagógicas flexibles. 

Algunas consideraciones sobre la evaluación específicas de cada año y según formatos 
curriculares:

Guía de Herramientas FVT 3°

Guía de Herramientas FVT 4°

Guía de Herramientas FVT 5°

Guía de Herramientas FVT 6°

La evaluación en los distintos
formatos curriculares.

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/documentos/FVT/GuiaFVT32013FINAL.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/documentos/FVT/GuiaFVT42013FINAL.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/documentos/FVT/GuiaFVT52013FINAL.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/documentos/FVT/GUIA FVT 6 ANO 2014- VERSION INTEGRAL.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/2015-Docs/La-evaluacion-en-los-distintos-formatos-curriculares.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/2015-Docs/La-evaluacion-en-los-distintos-formatos-curriculares.pdf
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