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Jóvenes y adultos.  
Diversos modos de transitar y significar las 
experiencias educativas en el nivel medio 

María Inés Barilá1, Sergio Andrés Amoroso1, Analisa Castillo1, 
Verónica Cuevas1, Morela Irazusta1, Camila Opazo1, Sandra Castañeda1, 

Fabiana Urzainqui1, Azucena Betiana Mansilla2, Florencia Tobio2 

1. Introducción

Este proyecto forma parte del Programa de Investigación3 Las prácticas educativas. 
Abordaje desde las experiencias y significaciones de jóvenes y adultos, y se plantea construir 
conocimiento acerca de los diversos modos que poseen los jóvenes y adultos para transitar y 
significar sus experiencias educativas en el nivel medio. 

La Ley de Educación Nacional en 2006 estableció la obligatoriedad de la educación se-
cundaria, otorgó visibilidad y posibilitó propuestas educativas inclusivas y flexibles destinadas 
a revertir la repitencia, el abandono y a favorecer la terminalidad de la escuela secundaria, en 
sintonía con la plena vigencia al derecho social de la educación que poseen los jóvenes y 
adultos como derecho impostergable. 

1 Centro Universitario Regional Zona Atlántica (CURZA) / Universidad Nacional del Comahue (UNCo), 
correo electrónico: mariainesbarila11@gmail.com, andresamoroso@gmail.com, 
analisacastillo@gmail.com, vcuevas1976@gmail.com, more_viedma@hotmail.com, 
camilaopazo1994@gmail.com, sandra201308@yahoo.com.ar, fabiurzainqui@gmail.com 

2 Centro Universitario Regional Zona Atlántica (CURZA) / Universidad Nacional del Comahue (UNCo) / 
CIN, correo electrónico: betiana_mansi.63@hotmail.com, florentobio@hotmail.com. 

3 Código 04/V099, aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue (UNComa), 
en ejecución en el Centro Universitario Regional Zona Atlántica (CURZA), período 2017-2020. 
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En este sentido nos proponemos conocer la población escolar destinataria de las propuestas 
educativas; recuperar los sentidos que los jóvenes y adultos con distinta inserción y tra-
yectorias le otorgan a la educación secundaria; los significados que poseen respecto de las 
relaciones generacionales; las modalidades que adquiere la construcción de los aprendizajes 
en sus experiencias educativas generando nuevos escenarios y oportunidades para desplegar 
esquemas de acción y reflexión. 

2. Algunos resultados anteriores

En la investigación finalizada se analizaron en las prácticas discursivas de los jóvenes que 
concurren a la escuela secundaria nocturna, los significados y experiencias que construyen 
respecto de la escolarización, los vínculos intergeneracionales, los dispositivos y las norma-
tivas institucionales; las experiencias educativas, las relaciones que establecen entre familia, 
escuela y trabajo; las estrategias de (in)visibilidad que despliegan dentro y fuera del espacio 
escolar, las modalidades de participación y los sentidos que elaboran sobre la política y las 
prácticas democráticas.  

Entre otros resultados, se destaca que en relación con los rasgos de la experiencia educativa 
de los jóvenes, se trata de una experiencia intersubjetiva, contextual y particular, es una 
experiencia joven y una expresión subjetiva del sistema escolar. Los jóvenes viven las escuelas 
nocturnas como parte de los cambios que están experimentando; como un espacio donde es 
posible resignificar su pasado escolar, soñar con otro por-venir. Allí la experiencia estudiantil 
y la experiencia joven amalgaman. Experiencia joven atravesada por responsabilidades 
laborales, familiares que, al llegar a la escuela, intentan dejar afuera para hacer de la expe-
riencia estudiantil lo propio del espacio escolar, cuya motivación principal es terminar los 
estudios, la deuda pendiente.  

Es un tipo de experiencia que se construye ante una educación poco relevante para los 
estudiantes, y ante un panorama estrecho de oportunidades, donde la escuela se configura 
como una puerta lo suficientemente atractiva para buscar un mejor presente y futuro. Aparecen 
dos significaciones respecto de la experiencia en la escuela: como segunda oportunidad, 
refiere al estudiar como una “oportunidad”, como algo a “aprovechar”, otra posibilidad y la 
constitución de una nueva identidad que implica necesariamente un reconocimiento de ellos 
mismos como sujetos capaces de transformar su propia realidad y como experiencia estudian-
til reparadora, la vuelta a la escuela implica una elección; o dicho de otro modo, los implica 
en tanto sujetos que deciden y eligen para sí. 
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Respecto de los vínculos intergeneracionales entre alumnos jóvenes y adultos, se analizaron 
las condiciones y modalidades que adopta el vínculo y los diálogos intergeneracionales que 
producen aprendizaje y que operan como “amarre” o experiencia de resignificación de la ins-
titución escolar, de la educación y de sus posibilidades por venir.  

Respecto de las relaciones entre jóvenes alumnos y profesores, comprobamos que las in-
teracciones con sus docentes generan experiencias para afirmar su identidad. Se esbozó una 
tipología que contempla las diversas formas de relacionarse con sus profesores. Encontramos 
dos tipos: Relaciones que hacen lazo con la cultura “escribía una palabra y me venía otra y 
otra” y Relaciones que intentan torcer destinos “se trata de no tener miedo”. 

En relación con las experiencias educativas y de trabajo de jóvenes en los procesos de 
inclusión y exclusión educativa, algunas dimensiones revelaron la centralidad y la instrumen-
talidad de la educación secundaria y el trabajo, y sus complejas relaciones; las estrategias que 
despliegan los jóvenes alumnos de la escuela media nocturna que trabajan, para sostener 
ambas actividades así como aprendizajes que incorporan.  

Este proyecto constituye el estudio de una problemática específica, los distintos modos en 
que jóvenes y adultos transitan y significan las experiencias educativas en el nivel medio, pero 
es necesario destacar que, para ello, resultan relevantes los estudios efectuados en los proyect-
os de investigación: “Significados, experiencias y participación de los jóvenes en la escuela 
media nocturna”. 04/V078 (2013-2016); “Las subjetividades juveniles en la escuela media 
nocturna”. 04/V060 (2009-2012); “Las jornadas institucionales como dispositivo de análisis 
de la práctica docente en la escuela media nocturna”. 04/V044 (2005-2008); “La Educación 
Moral en la Encrucijada: Entre las Políticas Educativas, la Cultura Escolar y la Práctica de los 
Actores Socio- Educativos”. V910. (1998-2001) y “Adolescencia: Cuestiones Éticas en la 
Escuela Secundaria”, V008. (1995-1997). Así como en los proyectos de extensión: “Los 
talleres en la escuela: subjetividades juveniles, comunicación y futuro” n.º 536 (2012-2013) y 
“Adolescentes vulnerables… La escuela nocturna contiene. Intervención psicopedagógica en 
un Centro de Educación Media. Viedma (Río Negro)” n.º 287 (2003-2004). Todos dirigidos 
por Mg. María Inés Barilá. UNComa-CURZA. 

3. La Educación de Jóvenes y Adultos

En los primeros años del siglo XXI en la Argentina, la educación de jóvenes y adultos cobra 
centralidad, dado el contexto de implementación de políticas de ampliación de derechos que 
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superan el eje de las miradas economicistas para debatir la cuestión de los trabajadores y 
trabajadoras como ciudadanos y ciudadanas, y no al revés. Es decir, las cuestiones sobre el 
acceso, permanencia y egreso en los trayectos de educación formal implican mucho más que 
disponer de credenciales que “certifican” saberes ante el mercado, sino que hoy la preocu-
pación está más ligada al logro del ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y 
culturales. Y la educación es un derecho social, un derecho humano que no caduca con la edad 
(Jacinto y Terigi, 2007; Terigi et al., 2010). 

La educación de adultos es una modalidad que atiende a personas cuyos derechos han sido 
vulnerados, y el Estado, como garante y responsable, es quien debe generar propuestas viables 
y acordes a las necesidades educativas de estos sujetos. En los últimos años la Educación de 
Jóvenes y Adultos ha cobrado una mayor visibilidad y ha vuelto a ser objeto de atención de 
las políticas educativas estatales, de agencias multilaterales de asistencia técnica y financiera, 
y de instituciones académicas; dada la creciente presión social por la acreditación de saberes 
y conocimientos socialmente necesarios para permanecer o ingresar al mercado de trabajo o 
para integrarse como ciudadano a la sociedad. (Rodríguez, 2003; Baquero et al., 2007) 

Asimismo, se encuentra fuertemente atravesada por las discusiones que la vinculan con el 
mundo laboral o por su potencial en materia de desarrollo humano, al convertirse en un eje de 
las políticas que se impulsaron para alentar la reactivación económica y fomentar el proceso 
de transformación productiva que se inició luego de la crisis de 2001. 

El interés sobre la temática de la Educación de Jóvenes y Adultos (EJyA) en el nivel secun-
dario está en sintonía con los postulados que se derivan de la Ley de Educación Nacional 
(LEN) n.º 26206 y con los desafíos que enfrentan las actuales y futuras políticas en esta 
modalidad. Por un lado, plantear el derecho a la educación permanente y, por otro, extender 
la obligatoriedad escolar a la totalidad del nivel secundario. 

El rol de la Educación de Jóvenes y Adultos excede ampliamente las acciones de las políticas 
educativas para incluirla en el plano de las políticas públicas, y más específicamente de las 
políticas sociales de atención a la pobreza y las políticas de empleo orientadas a la formación 
y capacitación laboral. En este sentido, los jóvenes y adultos que transitan por el nivel medio 
poseen un bagaje escolar previo, recorridos con los que cuentan y que le dan sentido y 
significación a sus haceres y decires, configurando sus experiencias educativas. (Brusilovsky 
y Cabrera, 2006; Rodríguez, 2008; De la Fare, 2010; Sinisi y Montesinos, 2012; Finnegan, 
2012). 

Nos preguntamos ¿Cómo indagar las experiencias educativas de los jóvenes y adultos en su 
tránsito por el nivel medio y los dispositivos que la sociedad y la escuela ponen en juego para 



1256 | María Inés Barilá, Sergio Andrés Amoroso, Analisa Castillo, Verónica Cuevas, Morela Irazusta, 
Camila Opazo, Sandra Castañeda, Fabiana Urzainqui, Azucena Betiana Mansilla, Florencia Tobio 

su construcción? ¿Cuáles son los signos de producción de experiencias educativas en los 
jóvenes y adultos que transitan por las nuevas ofertas formativas (Plan FinEs, Escuela 
Secundaria para Jóvenes) de esta modalidad de la educación media? ¿Qué incidencia poseen 
en las experiencias de los jóvenes y adultos las propuestas educativas inclusivas? ¿Qué 
categorías teóricas y qué estrategias de investigación son necesarias construir y re-pensar para 
su estudio? ¿Resultan suficientes las herramientas existentes? ¿Qué características poseen los 
jóvenes y adultos que transitan por la educación secundaria? ¿Cómo se construyen las 
relaciones generacionales en las experiencias educativas de jóvenes y adultos? ¿Qué posibili-
dades de aprendizaje despliegan y/o construyen los jóvenes y adultos? 

Si la experiencia posee una dimensión de subjetividad, reflexividad y transformación, en 
consecuencia, el abordaje que se hace propicio para la aprehensión y construcción de los datos 
en el campo es aquel que permita rescatar las particularidades, los indicios, las huellas que 
revelan los distintos modos de transitar y significar las experiencias educativas por parte de 
los jóvenes y adultos en condición de estudiantes.  

4. Cuestiones teóricas y metodológicas

La experiencia como concepto posee un carácter polisémico y en esa diversidad de sentidos 
es necesario construir una perspectiva que permita captar, identificar las huellas, los indicios 
reveladores de la experiencia educativa de los jóvenes y adultos.  

Etimológicamente, la palabra experiencia tiene varias acepciones: Hecho de haber sentido, 
conocido o presenciado alguien algo; Práctica prolongada que proporciona conocimiento o 
habilidad para hacer algo; Experimento; Acción y efecto de experimentar4. Esta última acep-
ción parece la más atinada para pensar algo en torno a la experiencia escolar de jóvenes y 
adultos, ya que advierte por un lado, una acción realizada por un sujeto y por otro, un efecto 
de esa acción, una vivencia, que no parece terminar sino que esta ‘siendo’ en un tiempo y en 
un espacio definido. 

Los sociólogos Dubet y Martuccelli definen la experiencia escolar como “La manera en que 
los actores, individuales y colectivos, combinan las diversas lógicas de acción que estructuran 
el mundo escolar” (1998: 79). Así definida, la experiencia escolar comprende ciertas par-
ticularidades, entre otras, resulta de la combinación de lógicas de acción: •) de socialización: 

4 Extraído del diccionario de la Real Academia Española. https://www.rae.es/. 
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entendida como los mecanismos de integración social donde los alumnos aprenden las normas 
y los roles legitimados; •) la estratégica: a través de la cual los sujetos escolarizados configuran 
una racionalidad limitada que combina la naturaleza de sus recursos y sus intereses y; •) la de 
subjetivación: aquella a través de la cual el alumno se distancia de lo disponible culturalmente 
para generar un mecanismo de autocrítica a través del cual se autonomiza (Dubet y 
Martuccelli, 1998: 79-80). 

Kaplan y Brener (2008) expresan al respecto que hay todo un trabajo personal que realiza 
cada alumno al articular de manera singular las distintas lógicas, más allá de las determi-
naciones sociales sobre su experiencia, a través del cual se socializa y constituye como sujeto, 
dotando de sentido y coherencia a su paso por la escuela. Más adelante, los mismos autores 
enuncian que es la institución escolar en general y, el docente en particular, quienes se 
constituyen en figuras centrales en este trabajo de significación que realizan los alumnos de 
su experiencia escolar; de esta forma y así entendida, la institución escolar funciona como 
constructora de subjetividad. 

Es posible considerar entonces que las experiencias escolares, por un lado, constituyen a los 
jóvenes y adultos, pero, al mismo tiempo, tales experiencias son construidas por ellos mismos. 
En esta línea, resulta interesante la tensión planteada por estos autores, entre las posibilidades 
del sujeto de construir sus experiencias escolares, y las limitaciones del contexto —sea el 
conjunto social, sea el sistema escolar—, en la construcción de las mismas.  

Entender la escuela habilita a incorporar la noción de experiencia con el objeto de dar voz a 
los jóvenes y adultos, dar cuenta de cómo transitan la escuela y su abandono, las tensiones que 
se generan entre la experiencia escolar y otras esferas de la vida como el trabajo y la mater-
nidad o paternidad (Dussel, 2007). Desde esta perspectiva, Kessler entiende la experiencia 
educativa como “las representaciones y el sentido otorgado a la educación en general; a la 
visión sobre la escuela y la educación recibida; a la relación que se establece entre docentes y 
alumnos” (2002: 20).  

Es necesario establecer una diferenciación conceptual entre experiencia educativa y expe-
riencia escolar. Entendemos que lo educativo excede a la institución escolar, aunque suele 
depositarse en ella la tarea magna. Siguiendo a Antelo (2010), toda experiencia educativa se 
define por la doble dimensión del vínculo entre los sujetos involucrados. A saber, la trans-
misión de conocimiento, la intencionalidad, el apetito de vínculo y promesa de transformación 
del otro. 

Las consideraciones anteriores respecto del concepto “Experiencia educativa”, implican 
pensar en cómo se construyó esta experiencia, cómo se fue configurando la misma, y es allí 
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donde toma relevancia la palabra de los sujetos, sujetos que más allá de los condicionantes 
estructurales propios del sistema escolar, logran construir e implementar lógicas de acción, 
reconfigurándose en este mismo proceso tanto aquellos elementos que hacen al sistema es-
colar, como sus experiencias educativas y su subjetividad. 

Podríamos considerar entonces que en la construcción de toda experiencia educativa 
interviene una vertiente estructural —los elementos aportados por el sistema escolar— pero 
también una subjetiva, que comprende aquello que el sujeto alumno trae, y que pondrá a jugar 
en la construcción de tales experiencias. 

La noción de experiencia educativa, como ocurre con muchas otras nociones del campo 
educativo, es objeto de diversas interpretaciones, significados y usos en la reflexión peda-
gógica, en la investigación educativa y en los procesos de cambio y transformación educativa. 
Esto hace posible que la noción sea objeto de aproximaciones desde diversas perspectivas, 
dependiendo de las necesidades, preguntas e intereses de quienes se aproximen a esta 
discusión. Es necesario advertir que estas aproximaciones no son necesariamente excluyentes. 

La experiencia educativa nos debe aproximar a un mundo por construir y no a la repro-
ducción del mundo dado. La multiplicidad de tiempos, espacios, lenguajes y lógicas orientan 
el proceso educativo hacia mundos posibles, probables y reales. La experiencia educativa es 
interculturalidad. Es la expresión de múltiples voces y lugar de múltiples existencias. Es 
diversidad, reconocimiento y visibilización. Son diversos lenguajes, miradas y colores que se 
encuentran, se aproximan y se diferencian, se reconocen en sus lógicas e historias. La inter-
culturalidad es la posibilidad del consenso y el disenso construido, negociado, pero por encima 
de esto es la capacidad para estar y permanecer. 

La investigación se constituye desde un marco metodológico de carácter cualitativo de corte 
etnográfico, dado que se considera que este enfoque es el que mejor permite conocer los 
sentidos, apreciaciones y significados que los sujetos jóvenes y adultos construyen en relación 
con las experiencias educativas, en las escuelas medias nocturnas y en las nuevas propuestas 
de la modalidad. Esta perspectiva orientará la selección de las distintas técnicas y dispositivos 
de análisis e interpretación (Vasilachis de Gialdino, 2007) 

Las estrategias seleccionadas para abordar el estudio son básicamente: encuestas descrip-
tivas, observaciones, entrevistas cualitativas abiertas. Las personas serán invitadas a hablar de 
sí mismas. Estos son momentos en los que la narración y la estructura social se encuentran. 
Las observaciones permitirán conocer la forma en que se construyen los aprendizajes y las 
relaciones generacionales. 

En síntesis, se encuestará y entrevistará a jóvenes y adultos de forma individual y grupal, se 
registrarán y compartirán diferentes vivencias y experiencias de sus recorridos escolares, sus 
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particularidades, las trayectorias, las relaciones generacionales que establecen, la manera en 
que construyen sus aprendizajes.  

A partir de los datos recabados en el campo se procederá al análisis e interpretación de los 
mismos, a los efectos de desentrañar los diversos modos que poseen los jóvenes y adultos para 
transitar y significar sus experiencias educativas en el nivel medio. Se trata de examinar las 
similitudes y diferencias temáticas existentes en las diferentes narraciones. La principal cuali-
dad de esta forma de análisis reside en su capacidad para desarrollar una aproximación a un 
conocimiento general sobre los temas centrales que construyen el contenido de los relatos 
recogidos. 

Asimismo, se analizarán las normativas vigentes respecto de la EJyA y se inferirá la in-
cidencia de las distintas propuestas en las experiencias educativas de los jóvenes y adultos. 

La combinación de diferentes técnicas de análisis favorecerá nuestra comprensión ya que 
cuanto más examinamos nuestros datos desde diferentes puntos de vista, más podremos 
descubrir y construir su complejidad (Coffey y Atkinson, 2003). 

La investigación se centrará en los jóvenes y adultos que realizan sus estudios secundarios 
en distintas propuestas educativas: escuelas medias nocturnas de la Comarca Viedma (RN) y 
Patagones (Bs. As.); ‘Escuela Secundaria para Jóvenes’ de Viedma, que es una propuesta 
educativa experimental (Resolución n.º 139/13, CPE-RN) orientada a revertir la repitencia, y 
los altos índices de abandono de los jóvenes de 16 a 21 años de edad, que cursan en la 
modalidad actual de la EPJA, y Plan FiNes2 de Carmen de Patagones, propuesta orientada 
generar una experiencia de terminalidad completa de los estudios secundarios destinada a los 
jóvenes y adultos mayores de 18 años que no iniciaron o no terminaron la secundaria (Crego 
y González, 2014). 
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