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VISTO la presentacion efectuada por el Lie. Rub6n Emilio CORREA, Secre-
tario de Extensibn Universitaria de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma pone a consideraci6n de este Rectorado el Plan de Ges-
tion de la SECRETARiA DE EXTENSION UNIVERSITARIA para la segunda mitad del pertodo
lectivo 2022, y la implementaci6n de los Programas de Extension formulados segun lo esta-
blecido por Resoluclon CS N0 158/02.

QUE en el mismo sentldo el Lie. CORREA eleva la nomina de los mencio-

nados programas que fueron tratados y aprobados por el CONSEJO DE EXTENSION UNI-
VERSITARIA. segun Acta de Sesion de la 2a Reuni6n Ordinaria realizada en fecha 05 de
agosto de 2022, cuya copia obra en fs. 21 a 23 de estas actuaciones.

QUE la recuperacion de la gestion por programas en la mencionada Secre-
tarla vinculada al desarrollo de los Centros de Extension, va a potenciar los objetivos plantea-
dos en sucesivos documentos del CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN), que
se refieren a la jerarquizacibn de la Extensi6n Universitaria, entre otras tem ticas relaciona-
das.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTlCULO 1° - Aprobar el Plan de Gesti6n de la SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSI-
TARIA para la segunda mitad de 2022, cuyos fundamentos, como ANEXO I, forman parte inte-
grante de la presente resoluci6n.

ARTlCULO 2°.- Autorizar la implementacion de los PROGRAMAS DE EXTENSION, formula-
dos segun lo establecido por Resoluci6n CS N0 158/02, y aprobados por el CONSEJO DE
EXTENSION UNIVERSITARIA, segun Acta de Sesi6n de la 2a Reuni6n Ordinaria de fecha 05
de agosto de 2022, y que se detallan en el ANEXO II de la presente resotuci6n.

ARTlCULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplldo, siga a la SECRETARiA DE EXTENSION UNIVERSITARIA a sus efectos y ar-
chivese.

U.
N

.Sa.

DR. MARCELO DANIEL QEA
SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

IGYOS
RECTOR

Universidad Nactonai de Salta
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ANEXO I

R-N" 1039-2022
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ANEXOI

FUNDAMENTACI6N

La presente propuesta recupera 50 aftos de pollticas de extensibn universitaria plasmada en
resoluciones emitidas en distintos periodos de nuestra vida institucional. Muchas de esas
resoluciones quedaron sin efecto por el desarrollo hist6rico de los enfoques extensionistas en las
universidades argentlnas en general y en nuestra universidad en particular. Otras tantas se
mantlenen 0 se modificaron en funci6n de los requerimientos internos y externos, lo cierto es que la
UNSa cuenta con una valiosa experiencia en su pr ctica extensionista que es necesario sistematizar
para optimizar la presencia de la universidad en un medio social complejo y en permanente
transformaci6n.

El restablecimiento de la democracia en 1983 implic6 una tarea de organizacibn institucional
hasta el afto 1985 (periodo de normalizaci6n) durante el cual se establecieron las bases estatutarias
democr licas destinadas a garantizar el ingreso irrestricto a la universidad (eliminacion de
aranceles, cupos y examen de ingreso); la plena autonomla a trav6s del cogobierno surgido de las
elecciones libres de las autoridades y representantes de los distintos claustros en los 6rganos de
gobierno universitario. El nuevo estatuto instaurb el funcionamiento acad mico, cientifico,
administrative y de extensi6n de la UNSa al servicio de la sociedad.

Paulatinamente, la Universidad Nacional de Salta
, a trav6s de la separaci6n de Extensi6n

Universitaria del direa de Bienestar Universitario (Estatuto 1985 y Res. R N0 198-89)) fue
fortaleciendo su compromise social y gener6 algunas herramientas (Reglamentos Proyectos de
Extension y Becas de Extensi6n Res. C.S. N0384-93) preparando el trabajo de penetracidn en la
trama cultural y el entorno social concebido en una dimensibn local, regional, nacional y
latinoamericana

, tal como fuera pensada en sus orlgenes

La crisis de hiperinflaci6n de fines de los ochenta y comienzo de los artos noventa y en
particular el ajuste estructural del estado durante esa ultima dbcada marc6 la tensi6n del debate
sobre la funci6n de la universidad en un memento de retracci6n de la esfera estatal y expansion del
interns privado (desregulaci6n y privatizacibn de los actives estatales)

Durante ese periodo, es posible apreciar la tensi6n que atraves6 el concepto de extension
con el emergente concepto de vinculacidn (Marcelo L. L6pez; 2020: 21) en relaci6n al modo de
c6mo debia relacionarse la Universidad con el entorno social

. Existib cierto chterio para pensar a la
universidad en funci6n de las necesidades del sistema econ6mico-productivo y la busqueda de
financiamiento extrapresupuestario.

La UNSa habla establecido un reglamento de proyectos de extensidn universitaria (1993)
pensando en su trabajo de vinculaci6n al medio y hacla fines de esa d6cada cre6 la Fundacion de
Altos Estudios (Res. C.S. N0 100-967) con el objetivo de canalizar los recursos de programas
especificos nacionales e internacionales,

 adem is de establecer una nueva forma de vinculacion
con el sector privado.

La crisis del afto 2001 fue otro punto de inflexi6n y dio lugar al desarrollo de una nueva
propuesta de trabajo desde la Secretarla de Extensi6n Universitaria expresadas en las Res. C.s. N0
157 y 158-02 que puso en marcha el PROGRAMA UNIVERSIDAD SOLIDARIA y la decisi6n de
gestionar las acciones de extension a lrav6s de PROGRAMAS cuya caracterfstica central es la
mayor permanencia en el liempo que los Proyectos de Extensi6n con participacibn estudiantil y la
posibilidad de alcanzar otras fuentes de financiamiento a trav s de acuerdo con instituciones



publicas y privadas. En la medida que nos fuimos alejando del 2001 se fue diluyendo la formulacidn
de la gesti6n por Programas.

En el afio 2011 el Consejo Superior aprob6 la propuesta de la Secretarla de Extensibn para
la creacibn e implementaci6n del PROGRAMA CENTROS DE EXTENSI6N DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SALTA (Res. CS N0170-11) pensados como un espacio de interaccidn pedag6gica-
cientifico-cultural-artlstico entre la UNSa y las comunidades y las instituciones de los distintos
seclores de la socledad.

Los CEUNSa implican el primer esfuerzo sistem tico para impulsar la formacibn de los
grupos de extensionistas de car cter transdisciplinarios con el objetivo de llevar el trabajo de las
distintas c tedras y de los investigadores de las diferentes reas del conocimiento cientifico a la
sociedad promoviendo a! mismo tiempo la incorporaci6n curricular de las pr cticas extensionistas.

Recuperar la GESTlON POR PROGRAMAS en la Secretarla de Extensl6n Universitaria
vinculada al desarrollo de los CENTROS DE EXTENSION va a potenciar los objetivos planteados
en sucesivos documentos del CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (C.I.N.). entre ellos
ACCIONES DE PROMOCI6N DE LA FUNCIONES DE EXTENSION

. Acuerdo Plenario N6 682-08;
REXUNI PLAN ESTRATEzGICO 2012-2015 y del MINISTERIO DE EDUCAClON-C.I.N.
DECLARAClON, 14 de diciembre de 2021

, que se refieren a la: Jerarquizacibn de la Extension
Universitaria, la efectiva ponderacidn en los concursos docentes y en las evaluaciones de
permanencia en funci6n de las reglamentaciones que emerjan de estos objetivos; la formaci6n
docente-estudiantil, la incorporacibn curricular de las acciones de extensi6n; la implementacidn en
las pr cticas de formaci6n profesional, la elaboraci6n de tesis, dictado de diplomaturas de extension.
materias optativas, elaboraci6n de tesis, etc, la democratizaci6n y universalizacibn de la educacion
superior, la defensa del medio ambiente, el desarrollo sustentable. la recuperacl6n del conocimiento
popular, la defensa y promoci6n de los derechos humanos, la recuperacibn y difusi6n de la identidad
cultural de las poblaciones originarias, en definitiva todas aquellas actividades que impliquen
mejorar las condiciones de vida de la sociedad y consoliden el camino a un proyecto de
emancipaci6n social.



ANEXO II
R-N01039-2022

EXPTE. H0 17.590/22

ANEXO II

PROGRAM AS DE EXTENSI6N UNIVERSITARIOS PARA SER IMPLEMENTADOS
A PARTI R DE AGOSTO DE 2022

11.- PROGRAM A CENTROS DE EXTENSI6N UNSa (Res. C.S. 170/11)

. Fundamentacl6n

Los Centros de Extension de la Unlversidad Nacional de Salta (CEUNSa) pretenden crear un espacio
de interaccion pedag6glco-cientffico-cultural-artfstico de la Unlversidad Nacional de Salta con las
comunidades e instltuciones vlnculadas a trav s de las actlvidades de extensi6n o pedidos de cooperaci6n
especfficos.
Los CEUNSa permitiran a la Unlversidad evaluar la proyecci6n y slgnificacl6n social de su propia produccion
academica y clentffica. Al mlsmo ticmpo, podran contribuir a recuperar sistematicamente las demandas
exlstentes en los dlstintos sectores de nuestra sociedad para retroalimentar la planificacion y el trabajo
institucional.

. Objetlvos
o Coordinar y fortalecer la tntegracibn de la Unlversidad Nacional de Salta en las redes sociales e

instltucionales de la regidn
o Promover la formacI6n de grupos de trabajo interdlsciplinarios para cumplir tareas de docencia,

investigacion, asistencla tecnica, capacitacibn laboral, cducacion para la salud, proteccion al medio
ambiontc, fomento de la produccion artfstica, promocidn y defensa de los derechos humanos.

o   Atender los requerimientos de cooperacibn formulados por grupos sociales e Instituclones.
o Brindar herramlentas de formacibn socio-laboral a partir de ciclos cortos de capacitacidn que

generen habilidades y destrezas para la insercibn laboral en tas mas diversas areas,
independientemente del nlvel de escolaridad alcanzado por las personas que se inscriban.

- Coordinacion: PROF. SERGIO QUINTANA (Coordinador de CEUNSa y Articulacibn de Programas y
Proyectos de Extensi6n) y LIC. AlVARO RETAMOSO (Extensionista de la SEU).
 Fecha de lnlclacl6n: Agosto de 2022.

Fccha de flnallzacl6n: Mayo de 2025
 Flnanclamlento: Recursos proplos de la Secretarfa de Extensi6n Universitaria y/o fondos

provenientes de la Secretarfa de Polfticas Universitarlas destlnados al apoyo a las actlvidades de
extensi6n.

21.- PROGRAMA UNIVERSIDADES POPULARES

Fundamentacl6n:

Denominamos UNIVERSIDAD POPULAR a aquella organizaci6n sin fines de lucro, que bajo el
paradigma de la educacl6n permanente, promueve una educacibn con excelencia acad mica  desarrollando
oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vlda.
Las UNIVERSIDADES POPULARES llevardn adelante una actividad institucional diversa, respetando el
pluralismo, la libertad de ensehanza, la participacidn ciudadana, el desarrollo sustentable y la igualdad de
oportunidades. Las actividades de cada UNIVERSIDAD POPULAR responderan a la identificactbn de sus
propios objetlvos y de las necesidades y prioridades de su zona de Influencia, debiendo contar con la
capacidad de adaptarse a los cambios del contexto en terminos de pertlnencla, flexibilidad e innovacion.

Mediante el programa de las UNIVERSIDADES POPULARES, la UNSa pone a disposicion de la
comunidad el bagaje de conocimlentos y de trayectos formativos (cursos, talleres y diplomaturas de
extension universitaria) de los que dispone, a los fines de apuntalar conceptos ya consolidados en la tarea
extensionista tales como la educaci6n permanente, educacion para el trabajo y educacion para democratizar
el acceso al conocimlento, entre otros.



Para la implementacibn del PROGRAMA UNIVERSIDADES POPULARES la Secretarfa de Extension
Universitaria y la Secretarfa de Cooperacion T cnica Relaciones Internacionales deber n generar, a partir de
este programa, herramlentas t cnicas que viabilicen su desarrollo. Dichos instrumentos deben facilitar los
procesos de gestacibn y puesta en marcha de instituciones de este tipo, a partir de un asesoramiento
especializado en aspectos legales y de financiamiento, como asf tambten la construccibn de una agenda de
trabajo conjunta en donde se ponga a disposici6n la propuesta academica, cientifica y extensionista existente

en sus facultades, escuelas, departamentos, catedras y dem s dependencias.
Consideramos que es trascendental el aporte de la Universidad Nacional de Salta al desarrollo de

esta experiencia extensionista, ya probada con xlto en nuestro pafs, espedficamente en la Universidad
Nacional de Cordoba y La Plata, adem is de seguir con la propia tradici6n de las Universidades Populares en
la Argentina tales como: la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires, Universidad Popular de la Reforma Universitaria en La Plata, la Universidad Popular de
Misiones

,
 la Universidad de la Tercera Edad en Salta.

Al dfa de hoy se ha constituido la Red Argentina de Universidades Populares que agrupa a mas 250
instituciones.

Para la implementacibn del PROYECTO DE UNIVERSIDADES POPULARES ia UNSa articulara las

acciones llevadas a cabo en el marco del Programa Universidades Populares con otras iniciativas
extensionistas y acad micas, tales como los Programas Centres de Extensibn Universitaria, el Programa de
Proyectos de Extensibn Universitaria con Particlpacibn Estudlantil y los programas nacionales de
Voluntariado Universitario, entre otras, instrumentos que aportaran a la dinamica de las Universidades
Populares en funcionamiento, o a crearse, a traves de la labor solidaria y creativa de miles de estudiantes y
docentes y del cumulo de trayectos de formacion cxistentes en sus diferentes propuestas academicas.

Objetivos:

o    Democratizar el acceso a la educacion permanente

o Estimular la autogestibn comunitaria para definir la agenda de prioridades que afectan a las
comunidades locales;

o Cooperar desde la Universidad Nacional de Salta en la formacidn educativa, t cnica, laboral y
cultural, a traves de trabajos de campo y practicas extensionistas, cursos, trayectos formativos,

talteres, diplomaturas de extension y todo otra actividad que demande la comunidad;

o   Recuperar el conocimiento y la cultura popular en toda su diversidad;

o Fortalecer la definicibn del CIN en el reconocimiento e institucionalizadbn de cr ditos educativos en

articulacion con las Universidades Populares;

o Brindar herramientas de formacibn socio-laboral a partir de ciclos cortos de capacitacion que
generen habilidades y destrezas para la insercibn laboral en las mns dtversas areas,
independientemente del nivel de escolaridad alcanzado por las personas que se inscriban

Contribuir al fortalecimiento de una Red de Universidades Populares en Argentina y Latinoamerica.

Coordlnacibn: LIC. RUB N EMILIO CORREA (Secretario de Extensibn Universitaria) - MG. PAULA CRUZ
(Secretaria Acaddmica) y PROF. SERGIO QUINTANA (Coordinador de los Centros de Extensibn
Universitaria y Articulacibn de Programas y Proyectos SEU).
Fecha de iniciacion: Agosto de 2022.
Fecha de flnatlzaclbn: Mayo de 2025.
Financiamiento: Recursos propios de la Secretarfa de Extensibn Universitaria y/o fondos
provenientes de la Secretaria de Politicas Unlversltarias destinados al apoyo a las actividades de
extensibn.

31.- PROGRAMA PARA LA PROMOCI6N. DIFUSI6N Y PRESERVACI6N DE LA CULTURA DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS



Fundamentacibn:

El presente programa tiene como finalidad construir una relacidn vindicativa y reparatoria hacia el
sector social mis vulnerado y vulnerable de nuestra sociedad. En ese sentido, tiene una correspondencia y
coherencia con los objetivos que estin expresados en el Estatuto de la Univerlsdad Nacional de Salta, que
reza: ia promocidn, la difusidn y la preservacidn de la culturo, y prestar particular atencidn a los problemas
de la region y del pals". Asf, con esta apertura y las acclones que debe desarrollar el Programa,

 la Universidad

no solo cumplira con lo que manda el Estatuto sino y fundamentalmente satlsfar  un imperative ttko e
Hist6rico en aras de aportar a la cancelaci6n de una de las grandes asignaturas pendientes, cuil esy la
aceptacion de nuestra Diversidad.

Objetivo General:
o    Construir relaciones vindicativas y reparatorias con acciones que provean a la inclusion y

promocibn de los Pueblos Originarios.

Objetivo espeeffico:
o   Disefter acciones que promuevan los derechos al acceso a la Salud, Educacion y a la calidad

de vida en general de los Pueblos Originarios.

Coordinacidn: Sr. Agustin Fernandez.
Fecha de lniciaci6n: Agosto de 2022.
Fecha de finalizacion: Mayo de 2025.
Flnanciamiento: Recursos propios de la Secretana de Extensi6n Universltaria y/o fondos
provenientes de la Secretarfa de Poiiticas Universitarias destinados al apoyo a las actividades de
extensidn.

4).- PROGRAMA "EL CENTRO DE LENGUAS LLEGA A LOS BARRIOS"

Fundamentacibn

El desarrollo de las habilidades linguisticas, tanto en la lengua madre o en un segundo idioma, implica
el desarrollo de habilidades para pensar, analizar, resolver problemas, planear y crear. En un mundo
globalizado contemporineo, el lenguaje nos permite desarrollar relaciones y enriquecer la vida cultural y
social. Por este motivo, es importante acercar a distintos sectores de la sociedad en el marco de los Centres
de Extensi6n Universltaria (CEUNSa).
En e! marco del programa los cursos tendrin duraciones mensuales con 2 (dos) veces por semana y se dictan
clases de 1 hora y media.

Objetivos:

o   Promover el aprendizaje de lenguas extranjeras en et marco de los Centros de Extension Universltaria
de laUNSa (CEUNSa).

o   Difundir la oferta acaddmica del Centre de Lenguas en los distintos barrios de la Ciudad de Salta.
Acciones del Programa:

o   Reimpresi6n y distribuci6n del libro "Te Contamos de nosotros, narraclones de nihos aborigenes
saltefios

"

, en que nuestra Universidad tuvo participacibn.
o   Capacitacidn en salud a jdvenes wichis, tobas, chorotes y chulupis de los Departamentos Rivadavia

y San Martin.
Coordlnadora: Prof. Jesica Veliz.

-    Fecha de iniciacibn: Agosto de 2022.
Fecha de flnallzadbn: Mayo de 2025.



Financiamiento: Recursos propios de la Secretarfa de Extensi6n Universitaria y/o fondos
provenientes de la Secretarfa de Poh

'

ticas Unlversitarias destinados al apoyo a las actividades de
extensibn.

5).- PROGRAMA NUCLEOS EDUCATIVOS PARA LA ENSEftANZA DEL AJEDREZ.

 Fundamentacion:

El ajedrez es un juego que tiene diversidad de matices. Por un lado es un juego de saldn, el cual puede
entretener a niftos y adultos y su caracterfstlca principal es que su trlunfo se obtiene mediante la logica y no
gracias al azar, lo que ocurre en la mayoria de los juegos.
Es por eso que el ajedrez nos enseha a "pensar jugando" y nos hace responsables de nuestras propias
decisiones.

Para su ensenanza se hace necesario: a) sostener un enfoque dldactico del juego que considera tres
perspectivas:

1
. El Juego por e! Juego Mismo, como actividad recreativa y placentera.

2
, El Juego como medio de desarrolh del pensamlento t ctico, de las capacidades Ibglco-motrices, la

resolucion de problemas y como escuela de toma de decisiones.
3

. E! Juego como medio de sociolizocidn, mediante el cual se despllegan las capacidades sociales y
relacionales que permiten la incorporacion de normas, reglas, el desarrollo de la solldaridad,

 la

cooperacibn, el respeto por el otro y la ejercitacibn de su responsabilidad y los vmculos con los
demas.

Es conveniente tener en cuenta los objetivos que nos deciden a utilizar el ajedrez como un elemento
util en el aula, tstos abarcan los diferentes pianos de la persona: lo cognoscitivo {la atencion, e!
razonamiento, la memoria y la creatividad), lo psicolbgico (el caracter), lo volitivo (la independencia) y lo
social.

. La atencibn; imprescindible para jugar. El tablero y sus plezas obligan al alumno a concentrarse en lo
que ve, y en lo que puede pasar. Los alumnos dispersos encuentran en el ajedrez un entrenamiento
propicio para su atencibn.

. La memoria: la cual no se limita a recordar el movimiento de las piezas y las reglas b sicas.
 A medida

que se mejora en la practice todo jugador aprende sobre la base de la experiencia. De lo ocurrido en
las partidas anteriores. La memoria permite que el alumno no empiece desde cero cada partida sino
que ya tenga incorporado un importante bagaje que le ayudar i a mejorar su rendimiento.

. El razonamiento: fundamental en el ajedrez. El an lisis, la evaluacibn de ideas, la comparacibn, la
adaptacibn de estrategias, la valoracibn, etcetera. Son parte intrfnseca del juego. Cuanto m s se
logren agilizar los mecanlsmos que forman parte de un razonamiento eficaz, mayores seran los
progresos del jugador tanto en el ajedrez como en otras areas del saber,

. La creatividad: generalmente las personas que no saben jugar ajedrez lo consideran un juego Ibgico
y punto. Se encuentran muy lejos de la realidad. Cada jugador debe utilizar en las partidas todo su
potencial creativo buscando siempre nuevas alternativas. Consideremos que el principiante que no
conoce la teoria del juego crea en cada movimiento, elige un camino, le da vida a sus piezas. En el
ajedrez no siempre dos mas dos es cuatro. Sin la creatividad del hombre el juego hubiese
desaparecido hace ya algunos afios.

. El caracter: imprescindible para jugar a algo y progresar. Todo jugador se compromete con el juego
y pone todo de si en el mismo. El jugar implica ganar y perder, forjar el temperamento para
recuperarse de las derrotas y sacar provecho de ellas. Los jovenes que no se comprometen con un
juego estarcin perdiendo una interesante oportunidad para formarse como mejores personas.

. La independencia: como juego individual, el ajedrez vuelve al jugador protagonista y responsable de
sus actos. Las decisiones son continuas as( como la aceptacibn de las consecuencias que traen. Es
vital el desarrollar en los alumnos la confianza en sus decisiones como parte del desarrollo de su
autoestima.

 La socializacibn: ya que si bien es un juego individual, es necesario un compartero con quien no solo
se compite sino que tambi n se conoce y con quien puede establecerse un lazo de amistad. Tambien
existe una gran cantidad de personas ligadas con el "mundo del ajedrez

"

 con quienes relacionarse e



interactuar. Esto se ve en los jbvenes que forman un grupo de amistades que tienen en comun el
jugar ajedrez y con quienes se encuentran en torneos u otras actividades similares
Objetivos:

o Utilizar estrategias de enserlanza que permitan a los alumnos/as construir la I6gica del ajedrez,
comprender los componentes de su estructura, lograr un aprendizaje significativo de sus tacticas,
tecnicas y reglas, que les permitiri realizar experienclas que los impliquen desde sus distintas
potencialidades

o   Desarrollar la capacidad de concentracion mejorando la atenci6n.
o   Respetar reglas de juegos, interrelaciones sociales en el dmbito escolar.

o Mejorar a trav s del juego las serias dificultades de convivencia que se manifiestan en el seno de la
comunidad.

o   Aprender, a trav s del ajedrez, a resolver nuevas sltuaciones problem tlcas de la vida cotidiana.
o   Afianzar la autoestima, la iniciativa personal y el sentido critico.

Progrnma de acciones:
o   Ensehanza de Rudimentos

o   Conceptos Generales del ajedrez
o   Eases de la partida de ajedrez
o   El mundo del ajedrez
o   Procedimientos relacionados con el quehacer ajedredstico
o   Artitudes relacionadas con el quehacer ajedredstico

Coordlnador: Sr. Benito Rojas (Federacion Salteha Ajedrez).
Fecha de Iniclo: Agosto de 2022.
Fecha de finalizaclbn: Mayo de 2025.
Financiamlento: Recursos propios de la Secretarfa de Extensibn Universitaria y/o fondos
provenientes de la Secretarfa de Politicas Universitarlas destinados al apoyo a las actividades de
extension.

6).- PROGRAMA COMISI6N DE LA MUJER TAUERES SOBRE VIOLENCIA DE G NERO, DIVERSIDAD Y
EDUCACI6N SEXUAL INTEGRAL.

Fundamcntacion

La formacidn progresiva, integradora y completa en perspectlva de g nero es un elemento fundamental a la
hora de valorar el desarrollo del princlpio de igualdad y equidad entre las personas. Consideramos que es
fundamental tomar conciencia de que somos reproductores/as de desigualdades e injusticias, por lo que es
importante que la universidad y la sociedad en general se involucren en un trabajo conjunto. Las personas
destinatarias de las actividades ser n; docentes de todos los niveles educativos, profesionales, estudiantes, personal
de apoyo universitario y personas interesadas en la tem tica. Las actividades se desarrollaran en instituciones
educativas y espacios que la Secretarfa de Extension de la U.N.Sa. acordd con la Municipalidad de Salta y otros
espacios publicos y privados.

Objetlvo General
o Transversalizar la perspectiva de genero en la sociedad con el fin de crear compromisos que promuevan la

igualdad y equidad de genero desde practices concretas que atiendan a la inclusi6n de perspectivas de
genero en las polfticas publicas y actividades de extensidn.

Objetivos Especfficos

o   Promover condiciones institucionales para el desarrollo de actividades de extension orientadas a la
formaci6n y sensibilizacibn en genero en la la sociedad.

o   Establecer vlnculaciones cientfficas con centros naclonales y extranjeros dedicados estudios de genero
participando de las redes acad micas.



o Promocionar el asesoramiento y apoyo para las organizaciones de la sociedad civil, entidades publicas o
privadas, etc. que lo requieran, con el fin de facilitar sus actividades y propuestas vinculadas a estudios de
genero.

o   Promover las posibilidades de acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad.
Contenidos del programa y actividades a desarrollar:

1. Seminario "G£nero y Ciencias Sociales" (tombi&n bajo la modalidad de catedra abierto y
optativa).

2
. Seminario "ttica Profesional con perspectiva de genero y de Derechos Humanos." (tambien

bajo la modalidad de catedra abierta y optativa}.
3. Diplomoturo de Extensidn "Pensor la Educacidn Sexual Integral desde la perspectiva de

genero y Derechos Humanos/'

4
. Dtplomatura de Extensidn "Violencias de genera: miradas interdisciplinarias para su

abordaje
"

5. Curso: Ley Nacional N? 27.499 ("Ley Micaela"): formacidn en genera y violencio contra las
mujeres."

6. Curso "55/: Habilitando experiencias."
7

. Taller "La ESI es un Derecho Humano/'

8
. Taller "6£nero y violencias."

9. Taller "El acoso tambten es violencla/'

10. Taller "Ginero y autoestima."
21. Charlas sabre la temdtica.

12. Consejeria en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
13. Consejeria por motivos de Violencias de ginero.
14. Elaboracidn y distribucidn defolletos y cartillas con logos institucionales.
15. Elaboracidn y distribucidn de ofiches de difusidn con logos institucionales.
16. Difusidn        de        las        actividades        en        todos        Ios medios.

Coordinadoras: Prof. Beatriz Guevara - Mg. Luz Sanchez.
-    Fecha de iniclacibn: Agosto de 2022.

Fecha de finallzaci6n: Mayo de 2025.
Flnanciamlento: Recursos propios de la Secretarfa de Extensibn Universitaria y/o fondos
provenientes de la Secretarfa de Polftlcas Universitarias destinados al apoyo a las actividades de
extensidn.

7).- PROGRAMA AULA MbVIL PARA DIFUSI6N DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA UNSA. BIBUOTECA M6VIL
CINE   M6VIL   TALLERES   DE   APOYO   A   LOS   DISTINTOS   NIVELES   DEL  SISTEMA EDUCATIVO.

Fundamentaclbn

A partir de la experiencia en docencia universitaria, terciaria y secundaria es posible establecer una
serie de dificultades comunes entre los ]6venes que se encuentran en el ultimo afSo del colegio secundario y
que aspiran a continuar estudios superiores; tambien entre los adultos que concurren a instituciones del
nivel y entre los aspirantes AM 25 al ingreso unlversitario que han abandonado los estudios secundarios en

(alguna etapa de sus vidas. Estas dificultades comunes (m s alia de los factores socio-econ6micos y las crisis
recurrentes en nuestro pais) giran, por lo general, en torno a los problemas vinculados a la falta de cierta
persistencia y sistematicidad en el trabajo intelectual, la escasa estimulaci6n a la producci6n creativa. Pero
sin duda, las mayores dificultades que encuentran los docentes son los problemas de lectura, comprension
y producci6n de textos que conspiran con cualquier posibiiidad de inserci6n y permanencia de los estudiantes
en instituciones universttarias y de educacidn superior no universitaria. Es comun escuchar entre los docentes
el reclame de que "los estudiantes no comprenden lo que leen" o que, "presentan enormes dificultades para
construir frases o expresar ideas de manera Ibgica y con cierta coherencia".



Acostumbrados a la cultura de la Imagen, a la novedad instantcinea y liquida de la informacldn
audiovisual, la lectura y la expresldn (oral y escrita) fueron perdiendo densidad entre las habilidades de los
estudlantes.

En virtud de lo expresado en p rrafos anteriores nuestra propuesta es trabajar desde el AULA M6VIL
con talleres permanentes en lectura, comprensldn y produccidn de textos, junto a otros especfflcos
(artisticos, artesanales, musicales, deportivos, etc.) que, no s6lo se reduce a los estudiantes que se Incllnan
hacia una carrera en el 6rca de Humanidades y Cienclas Sociales slno que Involucra a todos ios campos del
conocimlento.

Objetivo General:
o   Estimular el desarrollo de capacidades cognitivas y adquisicldn de herramientas de lecto-

comprensibn para mejorar el egreso en los estudios secundarios y el ingreso a la universidad.
Objetivos Especfflcos:

o   Identificar ios perfiles vocacionales de los jbvenes y adultos trabajando en conjunto con las
instituciones gremiales, vecinales y educacionales participantes del proyecto.

o   Implementar talleres de lectura, comprensi6n y produccidn de textos
o   Desarrollar talleres y actividades complementarias que estimulen la creatividad y la

produccidn individual y colectlva.
o   Proplciar la creaci6n de espacios culturales para la proyeccidn y discusion de producciones

cinematogrdficas pertenecientes al g nero de cine social.
o   Coordinar la presencla de docentes investigadores de distintas disciplinas universitarias para

profundizar el conocimlento de las carreras dictadas en la universidad y evacuar las consultas
de los estudlantes.

o Programar el trabajo con funcionarios de Facultades, ClUNSa , Gabinete del Rectorado, y
dirigentes de Centros de Estudiantes para difundir el funcionamiento y servicios que
proporciona la UNSa.

o   Establecer un slstema de evaluacldn y seguimiento de las actividades realizadas para
recuperar, sostener y mejorar la experiencla realizada.

Coordinadora: Esp. Marta Perez - Facultad de Humanidades, UNSa
Fecha de iniclacibn: Agosto de 2022.
Fecha de finalizacion: Mayo de 2025.
Flnanciamlento: Recursos propios de la Secretarfa de Extensi6n Universitaria y/o fondos
provenientes de la Secretada de Politicas Universitarias destinados al apoyo a las actividades de
extensidn.

8).- PROGRAMA DE ROB6TICA,

Fundamentacion

Durante los ultimos aftos el desarrollo de la tecnologfa fue ganando terreno en las practicas
pedag6gicas, podemos nombrar, por ejemplo, el uso de smartphones, herramientas y plataformas
adecuadas a la integracldn educativa, la virtualidad en la ensehanza, etc. La robotica no queda excluida tanto
de los avances como de su incorporacibn a los programas educativos en los distintos paises y regiones. En
este sentido proponemos el presente programa orientado a introducir a los docentes de nivel medio en
robotica educativa, desarrollar conciencia e interns sobre la importancia del uso de la robotica en la
educacion y en el proceso de aprendlzaje de los estudiantes, reconocer en la robbtica educativa una
estrategia para desarrollar habilidades motoras, sociales, y de trabajo en equipo, reforzando el conocimlento
en las denies ciencias e Incorporar la robbtica educativa a una planificacibn de alcance aulico o bien
institucional.

-   Objetivos especfflcos
o Reconocer los prlnclpales componentes que se relacionan con la robbtica con el fin de iniciar el

proceso de construccibn de conocimlento cientffico en el rea espedfica de robbtica educativa.
Disefiar, construir y programar robots prototipo para la comprobacibn experimental de la teorfa.



o   Conocer los fundamentos de la robdtica
, construyendo microbot, los componentes etectromecanicos

de sensor y actuaclbn, las t cnicas bislcas de control y los prlncipios de la robdtica mbvll.
o   Aprender a programar de manera natural y ludica, empleando software libre.

Contenidos del programa y actividades a desarrollar:
1

. Introduccion a la robdtica educative: breve historia, componentes, discipllnas que intervlenen
2

. Introduccion a la electrbnica: resistencias, baterfas, ley de ohm, leds, motores
3. lntroducci6n al arduino; entorno de programaci6n( configuraci6n del sistema arduino PC -IDE
4

. Programacibn del Arduino: funciones y sentencias iniciales: SetupO, loopO, pinMode, digitalWrite,
delay. Aplicaci6n: Conexibn led, sem foro.

5
. Salidas anal6gicas: PWM. Sentencias de control: for, If then. Aplicactbn Variador de intensidad de luz,

Servomotor.

6
. Control de motores CC: motor shield, librerfa, Aplicacidn autito derribador de obstaculo.

7
. Propuesta para aplicaci6n en el aula.

Coordlnacl6n: Ing. Daniel Hoyos.
Fecha de inlclacl6n: Agosto de 2022.

Fecha de finallzacibn: Mayo de 2025.
Financlamlento: Recursos propios de la Secretarfa de Extensl6n Universitaria y/o fondos
provenientes de la Secretarfa de Polfticas Universitarias destinados al apoyo a las actividades de
extensidn.

9).- PROGRAMA DE MURALISMO Y AEROGRAFIA "MURALES PARA TRANSFORMAR".
Fundamentaclbn:

"Murales Para Transformar" es un proyecto orientado a nihos y adolescentes pertenecientes a los barrios
perifericos de la Ciudad de Salta.

El presente programa busca, mediante la practice artfstlca y el trabajo de aerograffa, acercar a los jovenes
al arte del muralismo, creando espacios de pensamiento, reflexl6n y creatividad.

Objetivo General:
o   Generar un espacio para la expresion de la identidad local/barrial y de contenci6n a los nihos

y jovenes de los sectores m s vulnerables.
Objetlvos Especfflcos:

o   Promover el arte urbano.

o   Incorporar t cnicas b sicas de arte urbano a los adolescentes y jbvenes.
o   Desarrollar los principios b sicos de teon

'

a del color, composicidn y disefto artfstico.

Contenidos del programa y actividades a desarrollar:

El desarrollo del programa se llevar  a cabo en tres encuentros de dos de duracion cada uno y
dividido en una parte tedrica y otra practica segiin la siguiente organizacibn:

1° Encuentro.

Breve introduccidn a! muralismo y aerograffa: a. Cdmo trabajor la imager) - b. del papei a la
pared. Prdctico: Armado de un boceto de temdtica libre.
2° Encuentro.

Presentacidn acompaftada de resenas de muralistas locales: a. Cdmo hacer un mural en la
Ciudad - b.Preporacidn del muro. c. insumos y equipos de seguridad - d. Teon'a del color.
Prdctico: Realizacidn de Stencils y puesta en marcha del dlbujo del boceto en la pared.
3° Encuentro.

Mural Comunitario. Trozados Generales del Disefio. Fondeo de Pared. Preparacion del equipo
de pintura. Presentacidn del mural.



Coordinacion: Sr. Mauro Ramos

Fecha de iniciaclbn: Agosto de 2022.
Fecha de flnallzaci6n: Mayo de 2025.
Flnanciamiento: Recursos propios de la Secretarfa de Extensi6n Universitaria y/o fondos
provenientes de la Secretarfa de Polftlcas Universitarias destlnados al apoyo a las actividades de
extensidn.

10).- PROG RAMA DE ASTRONOMIA "UN CIELO EN COMUN. UN UNIVERSO DE POSIBILIDAPES. PROGRAMA

DE PROMOCI6N. DIVULGAC16N Y ENSEfiANZA DE LA ASTRONOMfA,"

Fundamentacl6n:

iCu ndo fue la primera vez que vimos la luna? No se trata de una pregunta frecuente y por esa razon
cada vez que la formulamos, la respuesta es "no lo se"

. No sabemos cu ndo sucedi6, pero podemos pensar
que la vemos desde siempre, si aplicamos este razonamiento al cielo visible encontramos que dicho cielo
estuvo omnipresente en nuestras vidas. En la infancia las preguntas sobre el Sol, la Luna y las estrellas son
frecuentes y crecen en complejidad a medida que crecemos. Nos preguntamos, icu les son los espacios
donde encuentran respuestas a estas preguntas? En encuestas realizadas a estudiantes de colegios que
visitan las instalaciones del Observatorio Astronomico UNSa

, encontramos que esas respuestas las
encuentran en internet, pocos indican que las encuentran en las escuelas y menos aun en las familias. Nos
preguntamos si es posible generar un vinculo con el cielo visible y con las cuestiones culturales asociadas a
las interpretaciones de los fen6menos astronomicos, a partir de la lnformaci6n que se encuentra en internet.
Desde el Observatorio Astronbmico consideramos que es necesario promover esa curiosidad por el universe,

acompahar y orientar en la busqueda de la informacibn a la que, en muchos casos, tienen acceso.

En este marco la tarea de generar espacios de capacitaci6n para docentes es fundamental,
considerando que son quienes pueden hacer que esta tarea de promocibn, acompahamiento y orientacion
se multiplique. Del mismo modo las acclones de divulgadbn en distlntos niveles, puede brindar herramientas
para acercarse al conocimiento cientffico astron6mico.

t

La provincia de Salta por su extensi6n y diferencias socioecon6mlcas presenta una diversidad de
realidades. lEs posible la ensehanza y aprendizaje de la astronomia en contextos tan diversos y en ocasiones
adversos? La astronomia cultural se constltuye como una herramienta valiosfsima para la ensefianza y el
aprendizaje. De alguna manera el cielo es de todos, el cielo est  allf para todos y todas quienes deseen
observarlo, aunque, cada vez menos visible en las ciudades. El vfneulo de las diferentes comunidades con su

cielo nos coloca en posicion aprendices, grande fue nuestra sorpresa cuando una nifte en el paraje de San
Antonio del Cajon en Catamarca, no conocfa los nombres de las fases lunares, pero sabia perfectamente en
que etapa del cielo lunar nos encontrabamos, "hoy nos tenemos que ir temprano porque no hay luna". El
acercamlento a estas comunidades debe hacerse desde el respeto y la valoraci6n del conocimiento e
iot pretacion de su cielo.

/ Nuestra provincia est  en vias de constituirse como un polo astron6mico, muestra de ello son los
rentes proyectos astronbmicos que se desarrollan en la puna salteha. En este contexto consideramos

prioritario realizar acciones tendientes a la capacitacibn en el rea. Tal acclbn debe iniclarse desde la base,
es declr desde las instituciones educativas del nivel primario y secundario, se trata de un plan a largo plazo.
En este sentido nuestro aporte como Observatorio Astronomico de la UNSa, es posibilitar la capacitacl6n
docente a trav s de cursos de extension universitaria que formen parte de un programa de capacitacion
permanente. Sera necesario tambien pensar en acclones de promoci6n de vocaclones cienti

'

ficas a fines y
generar una red de contencion para los y las estudiantes.

El Interns en el cielo de Salta no solo es cientffico, sino que se constltuye tambien como un atractivo
turistico. Se trata de un camino poco explorado y desarrollado en nuestra provincia. En particular el



Observatorio Astronbmico UNSa esti vinculado a un proyecto comunitario que se desarrolla en el paraje de
Tonco (Payogasta) que esperamos poder promover. En este general consideramos que la demanda de
capacitacion y asesoramiento crecerci en los proximos aPtos.

Tenemos un cielo en comun, s6lo es necesario observarlo
, preguntarnos y tener e! deseo de buscar

las respuestas.

Objetivos Especfflcos

o Promover la colaboracibn entre diferentes instituciones y organizaciones, sean publlcas o privadas,
y el Observatorio Astronbmlco UNSa en torno a la promoci6n, ensehanza y divulgacibn de la
astronomfa.

o    Promover acciones de capacitacibn en astronomfa.

o   Desarrollar actividades cientfficas - culturales de divulgacibn y ensehanza de la astronomfa.

Programa tentative de actividades
1

. Realizacidn de charlas de divulgacldn y talleres de astronomio en los centres de
extensidn universitaria.

2
. Recepcion de instituciones educativas y publico en general en los instalociones del

Observatorio Astrondmlco UNSa.

3
. Observocidn astrondmica con telescopios.

4
. Concurso de diseho de logo para el Observatorio Astrondmlco. Se propone vincular a

las instituciones educativas en esta actlvidad

5
. Cursos de capacitocidn para docentes del nivel secundaria. Se propane la realizacion de

cuotro cursos, un drea de astronomla par cursa, un cursa por oho.
6

. Conformacion de un grupa de docentes de instituciones educativas del nivel medio para
la capacitocidn de estudiontes para la particlpacldn en las Ollmpladas de Astronomio.

7
. Conformacidn de grupos de estudlantes con Interis en el estudlo de astronomfa con el

objetivo defacilitar informacidn sabre la oferta acad mlca y vinculacidn con
estudlantes de carreras a fin.

8
. Asesoramiento y calaborocidn en la gestidn de recursos para la conformacion del

Sistema Solar a escola en el paraje de Tonco (Payogasta).
Coordinador: Prof. Hugo Sebastian Zerpta - Institute de Educacidn Media,

 UNSa.

Fecha de inicio: Agosto de 2022.
   Fecha de flnaiizaclbn: Mayo de 2025.

Financiamiento: Recursos propios de la Secretarfa de Extensibn Universitaria y/o fondos
provenientes de la Secretarfa de Polfticas Universitarias destinados al apoyo a las actividades de
extensi6n.

11) PROGRAMA ENTORNOS DIGITALES PARA LA EDUCACI6N PERMANENTE Y LA CAPACITAClbN LABORAL:
Talier interdisciplinarlo de tecnologia: Entorno de trabajo (FrameWork) Proyecto JUPYTER.

Fundamentacidn

El avance de la tecnologia sobre la sociedad nos lleva a desarrollar "Trayectos de formacion continua"
aplicado en todas las disciplinas de este contexto, lograr buenas practicas, lograr buena interaccion con la
cantidad y diversa informacidn generada o disponible, lograr procesarla para entender la realidad dinamica
en la cual estamos inmersos, tomar decisiones lo m s acertadas posibles, reducir el grado de incertidumbre
de una situaci6n o simplemente saber entender y asimilar este avance.

Resolucibn: interpreter la Informacion como el contenido o materia prima a trabajar, procesar, evaluar,
anatizar. Concepto: 

"Base de conocimiento".



Aprender la filosoffa y I6gica de las herramientas a usar, sus Infraestructuras adecuadas, lograr
metodologfas asf deflnlr una estrategia de resolucldn.

Saber entender la re adecuacl6n de la solucibn o el conjunto soluci6nJ ya que tenemos situaciones
cambiantes y din micas.

Entender que es un Lenguaje de Programacion, los tlpos existentes, sus componenteS; los requerimientos,
las formas de usarlos, los tlpos de usuarios.

Saber que tipo de usuario soy para poder entender el uso e implementacldn de una solucion con un
lenguaje de programaci6n, sus requerimientos tecnicos.

Hacer practicas reales en conjunto para desarrollar la filosoffa de trabajo colaborativo en modo remoto o
presencial.

Conclusion: Resultados en el desarrollo de situaciones reales o casos de aprendizajes particulares, modelo
de solucion a implementar.

Salida de informaci6n a presentar o procesada (distintos formates) para evaluarlos, compararlos, re
adecuarlos, reprocesarios, cambiarlos, validarlos,definir un aprendizaje segun el caso. Conclusiones segun el
perfil de cada usuario.

Objetivos Generates:
o   Conocer las Tecnologfas y sus herramientas disponibles, asf fortalecer cada disciplina para lograr contener

informaci6n; procesarla de manera conveniente, cuantificar, interpretarla, almacenarla, visualizarla y de
repositorios, Frameworks, MarkDown, Lenguajes de Programacibn, librerias o m6dulos.
Especificos:

o   Lograr una practice general, global as( luego aplicar en cada disciplina de manera conveniente,
 buscar esa

conveniencia o modelo de implementacibn.
o   Procesar, interpretar, analizar, graficar, filtrar, refinar, dar valor de calidad, cuantificar, almacenar, enviar,

formato de almacenamiento, entregable o output, input o base de conocimiento o base de info a
procesar.

o   Comparar los m todos de aplicaci6n segun cada disciplina.
o   Lograr experiencias de trabajo colaborativo (equipo), remoto, interdlsciplinario, din mico, espontaneo.
o   Transitar el proceso de aprendizaje de manera real.

Duracion, contenidos del programa y actividades a desarrollar:

o   Duracibn: 2 meses, 9 semanas, 4 hs x semana (2hs x dia) = 36hs reloj.
o   Clases Te6ricas: 40 minutos + 10 minutos consultas + 10 minutos descanso/despejarse (para

conceptualizar).
o   Clases Practicas: 30 minutos de pr ctica + 15 minutos de intercambio de adquisicibn de conocimientos

+ 10 Conceptos + 5 cierre clase.

Contenidos:

1
. Conocer el entorno o interfoz, palobras doves o espeefficos, funcfonaiidades generales y

especificos o o desorrollar
2

. Interpretar fas procesos de resolucidn, busqueda/acceso de fo informacion. Busquedo en
la Web, Es importante Copiar y Pegar...???

3
. Ejecutor eddigo, ayudarse con complementos y/o Plugins, que es un compiemento,

widgets.
4

. Ejempios de resolucidn segun las disciplinas de cdlculo y no cdlculo.
5. Cddigos de ejempios a generor, modificar, compartir.



6. Tipos de graficas para mostrar los resuitodos.
7

. Tomos de informacidn para procesar (local remoto, asincrdnico, sincrdnico o en tiempo
real).

8
. Buscar en depositories (que es un reposltorlo) los soluciones para adecuar a nuestros cases.

Coordinadores: Coordinador

Especialista en Didktica, Profesora Liliana Hurtado Resales.
Asistentes

Nicolas Lamas, Nancy Renfiges.
T cnico Desarrollador Diseftador Programador; Ariel Silvio Norberto Ramos.-
Fecha de Inlciaclbn: Agosto de 2022.

Fecha de finalizacion: Mayo de 2025.
Flnanciamiento: Recursos propios de la Secretarla de Extensi6n Universltaria y/o fondos
provenientes de la Secretarfa de Politlcas Universitarlas destinados al apoyo a las actividades de
extension.

12).- PROGRAMA DE FfSICA AL ALCANCE DE TODOS. "Prof. Daniel C6rdoba".

Fundamentacion:

Ante el fallecimiento del Profesor Daniel Cordoba
; se ha constituido un equipo docente que pretende

preservar el espacio creado por 1 durante tres decadas de esfuerzo sostenido. Bajo esta premisa, el presente
proyecto pretende dar cuenta de los procedimientos y las formas en que se llevar  a cabo dicha tarea.

La estructura del curso "La Flslca al Aicance de Todos" se ha sostenido a lo largo del tiempo reposando
sobre ciertos pilares primarios. El cuidado de los mismos se hace imprescindible para poder cumplir con el
objetivo del presente proyecto. Ellos se pueden caracterizar de la sigulente manera:

ConcGpcion sobre la Educacion en Ffsica:

Se parte de concepciones que dinamizan las actividades de aprendizaje:
. Concepci6n de la Ffsica
. Concepcion de aprendizaje

Desde estas concepciones se desprenden las distintas caractensticas del quehacer docente y sus
distintos roles.

Material Bibllogr flco
El curso se ha nutrido de una gran diversidad de bibliografia, que se ha ido constituyendo a lo
largo de ahos en una red interconectada a trav s de una vist6n din mica de la Fisica y sus
aspectos educativos. Que sin descuidar los aspectos pedagdgicos no ha claudicado en el esfuerzo
por profundlzar en la disciplina.

Material Experimental
Tratandose con un conocimiento que surge y se construye en una plena conexion con los
fenbmenos naturales a trav s de la experiencia( las demostraciones experimentales y la
construccibn de equipos experimentales han cumplido un rol Importante como generadores de
situaciones de aprendizaje. Surgiendo a partir de ellas, y como una necesidad, los diversos
conceptos de los que se nutre la Fisica.

Material Multimedia

Sin descuidar el rol imponente de las redes inform ticas en el quehacer cotidiano de los jovenes,

el curso ha acumulado y generado una gran variedad de recursos multimedia:
. Software Educativos

. Clases en formato de presentaciones



. Clases en formato audiovisual

. Creacibn y gestibn de plataformas y servidores que permitan la intercomunicacion
(GatherTown, Servers de Discord, Bolgs, etc)

La problemdtlca de la Educacidn en Ffsica en Salta y Orfgenes del Curso

Al igual que ocurriera en muchas regiones del pafs, la implementacidn de la Ley Federal de
Educaci6n en Salta trajo aparejados problemas para la enseftanza de nuestra disciplina y miles de
jovenes fueron impedidos de ser educados eflcazmente en Ffsica.

El numero de horas de la asignatura dlsminuyo considerablemente, en otros casos nuestra
disciplina perdib identidad al ser impartida en el cirea de Ciencias Naturales. En muchos colegios la
misma desapareci6 de la currtcula de formacibn de nuestros adolescentes, principalmente en
instituciones privadas que optaron por una modalidad distinta de las Ciencias Naturales.

Esta situaci6n particular, puso a nuestros j6venes en una posicibn muy compleja en cuanto a su
formacibn integral y su situaci6n se veia comprometida en el caso que sus estudios superiores se
orientaran hacia las carreras cientffico-tecnoldgicas.

Este contexto adverso para la enseftenza y aprendizaje de la Ffsica, se pudo apreciar cuando se
intentb extender el trabajo de las Olimpiadas de Ffsica desde el Instttuto de Educacion Media de la
Universidad Nacional de Salta pudtendose detectar el reducido numero de horas de Ffsica en los
establecimientos de educacidn secundaria.

Desde la coordinacibn de Olimpiadas de Ffsica de Salta se convoc6 en distlntas oportunidades a
docentes de distlntas instituciones para la organizacibn de la Olimpfada y preparacion de los
estudiantes para la misma. La respuesta fue escasa. Algunos docentes se limitaron a acercar a sus
alumnos a la coordinaci6n para su preparacibn (actividad que se reallzb), sin haberse involucrado en
las actividades propias del trabajo de la Olimpfada.

Se hace necesario destacar, que si bien la Olimpiada tiene aspectos competitivos, se pudo observar
que los alumnos que comenzaron a acercarse al curso no lo hacfan con nimo de competir, sine que
el animo que cruzaba sus intenciones era de adquirir destrezas en la disciplina que le era vedada en
sus colegios, y reconocfan que era una actividad importante para el ingreso a la Universidad, de esta
manera el car cter competitivo quedaba en un segundo piano, lo que importaba en si, era acercar "el

modo de ver" de nuestra disciplina a todos losjbvenes de nuestro medio desaftendolos a trabajar en
una actividad que les permitirfa no solo el aprendizaje de conceptos y procedimientos propios de la
disciplina sino que tamblen los pondria a una edad temprana en el ambiente de la Universidad,
adem s de permitir la promocibn de vocaciones hacia la Ciencla y Tecnologfa para orientarlos y
apoyarlos en sus estudios evitando que las mismas se pierdan.

Es asf que el Curso para la Olimpfada pas6 a ser "un pretexto" convocante para que, a su alrededor,
los estudiantes pudieran vivenciar la construccibn de explicaciones de los fenomenos ffsicos e
involucrarse en el trabajo experimental que la implementacibn de la Ley Federal de Educacion les
impedfa en sus colegios.

De un curso "Preparativo para Olimpiadas" destinado a alumnos aventajados de la disciplina se
pas6 al curso "La Ffsica al alcance de todos" siendo esta una propuesta netamente inclusiva en la que

los alumnos oli'mpicos se nos dieron por afiadidura Incluso desde sectores estudiantiles que al
principio tem

'

an problemas de aprendizaje en la asignatura.



Las actividades que se plantearon desde la Universidad a otros colegios crecieron en convocatoria
cada aPio, comenzando con 15 alumnos en la primera convocatoria en el 2001 a 215 en la convocatoria
2016. Ademis Salta desde el 2008 al 2016 se convirti6 en la sede de mayor impacto del pais en la
Olimpi'ada, por el nivel de complejldad de la competencia de la Sede Local y por movilizar una gran
cantidad de alumnos en la Instancia Nacional de la Olimplada Argentina de Ffsica.

OBJETIVOS GENERALES

Con el equipo docente
Tareas de preservaci6n, registro y puesta a punto del material:

. Bibliogr fico

. Multimedia

. Experimental
Trabajos de Co-coordinaci6n

La coordinacibn se constituye como un espacio de contencibn, acompaftemiento y orientaciones.
. Grupos de estudio y formaci6n en los aspectos educativos de la Ffsica que han sostenido

la estructura conceptual del curso desde sus orfgenes
. Andlisis reflexldn sobre el trabajo docente, el acontecer grupal y sobre los distintos roles

y funciones (formas de trabajo, interacci6n grupal y aspectos emocionales)
Preparaci6n del material para las clases en todos sus niveles:

. Demostraciones experimentales (niveles 1, 2 y 3)

. Trabajos Pr cticos

. Clases en formato de presentaciones

. Clases en formato de videos

. DiseRo de experimentos para el entrenamiento de las Olimpiadas de Ffsica (Nivel 3)

. Organizacibn del material bibliogr fico (tanto de teorla como guia de problemas) para
las actividades del Nivel 4.

Realizaci6n de las pruebas experimental y te6rica de la Instancia Local de las Olimpfadas de Ffsica.
Clases de apoyo y consulta.

Con los alumnos

La participaci6n en una actividad que lleva a la apropiacion racional y crftica del conocimiento del mundo fi'sico,
deber  centrar sus objetivos en la adquisici6n de competencias que les garantice a los estudiantes entender
con exito los fenbmenos fislcos a la vez que los involucre con valores sociales asociados a los desarrollos

cientificos. Estas competencias deberan ser desarrolladas a partir de las competencias genericas que se
trabajaran desde el cuerpo disciplinar de la Ffsica.

Entendemos que las competencias que nuestros estudiantes deben adquirir, se deben centrar en:
. Reconocimiento de hechos que pueden ser tratados por la Ffsica. Comprensi6n de conceptos

y principios.
. Conocimiento y uso de distintos tipos de representaciones: sfmbolos, textos, formulas,

graficas, esquemas y tablas
. Conceptos y teoremas matem ticos rudlmentarios necesarios para entender los temas de

ffsica que se tratan en el taller
. DiseRo de experimentos, control de variables y an ilisis de resultados
. Anilisis de situaciones problem ticas. Actividad de modelado de situaciones ffsicas
. El modelo conceptual

. Trabajo en equipo

. Reconocimiento de valores sociales: solidaridad
, cooperacibn, respeto por el otro, etc

. Habilidad para desarrollar un aprendizaje autonomo

. Habilidad para desarrollar criterios de busqueda eficientes de informaclbn confiable en redes
informiticas.



Metodologfa y contenidos del programa.
Se optara por el dictado de clases te6rico-pr cticas haciendo 6nfasis en el uso de experiencias demostrativas

y software educativos.
Se presentar n contenidos en formato digital (videos) de las clases en todos los niveles. Se promovera

acciones asociadas a las clases Invertidas
, los alumnos ver n los videos de las clases antes de ir a la Universidad,

de manera que en el Campus universitarlo se trabaje con las actlvidades pr cticas o ampliar lo visto en la
Teona.

Se optara por actividades socializadas a trabajos individuales, el trabajo en grupo debera funcionar como un
pequefto espacio donde cada estudiante intentar  imponerse con sus creencias y modos de razonar, en ese
intento se ver  obligado a clarificar sus modelos explicativos y enriquecer i junto con las ideas de sus
compafleros sus esquemas de comprensibn.

Se presentar n situaciones concretas acordes con la realidad inmediata en la que estan insertos los
estudiantes. Los modelos que estudia la ffslca se desprenden de la realidad, es a esa realidad la que hay que
mirar primero y no trabajar en forma abstracta con cuerpos puntuales o partfculas, no se debe llegar a la
abstraccion sin analizar las hip6tesis simplificadoras que la sustentan. Se discute el mbito de validez de los
modelos utilizados.

Se procurar  que los alumnos participen actlvamente en las clases, inst ndolos a que den cuenta sobre sus
modelos explicativos en torno a los fenbmenos que se tratan en la clase. El papel del docente se situa mas en
la coordinacibn de las exposiciones de los modelos, destacando las anomaKas que pueden presentar, acotando
la discusibn hacia la explicacibn que la comunidad cientffica acepta como v lida justificando los elementos que
convalidan esa aceptacibn.

Cada "contenido" que representa el conocimiento fi'sico a desarrollar no es presentado como una parcela
de conocimiento aislado generado desde el vacfo. Asumimos que este es "una respuesta" a un problema. Es
asi entonces que se hace necesario dar el contexto que dio orlgen al problema, por lo que el enfoque historico
se hace imprescindible, en ese sentido el aporte de E. Hetch (1999) es considerado un material de consulta
adecuado para tal fin.

Las definiciones con que se nutren las teorfas no se presentardn sin antes reallzar un an lisis de su necesidad,
es asi que resulta importante preparer el terreno para que la definicibn guarde significado una vez que se
establezca.

Las actlvidades de los alumnos se sltuan en:

Tratar cuestiones conceptuales, en la que para resolver no se necesite aplicaciones matematicas y desafie al
estudiante en el entendlmlento del fenomeno sin apelar a formalismos y /o algoritmos.

Problemas de l ipiz y papel, se debe diferenciar de los ejerciclos (necesarios para una primera etapa y que
permiten aproximarse al manejo de unidades y familiarizarse con operaciones sencillas). Los problemas son
actividades en las que los alumnos ponen en juego competencias que un simple ejercicio no lo permitin

'

a hacer,

como por ejemplo modelizar a partir de hipotesis, controlar las variables involucradas en el modelo y ajustar
el mismo de manera que no presente incoherencias con la realidad que trata de estudiar.

Actividades experlmentales. La intencion que cruza el trabajo experimental puede ser muy variada (Cordoba
D

. 1998). B sicamente los estudiantes se familiarizan con el trabajo de laboratorio, manejo de instrumentos
de medicion, toma de datos, discusion de resultados, uso de distintos m todos de medicibn, para pasar luego
a una etapa en que eltos plantean los modelos que soportara las mediclones a reallzar (esto se realiza una vez
que los alumnos hayan avanzado m s con las actividades de laboratorio).

ORGANIZAClbN DEL PROGRAMA

Lugar de realizacl6n
Se preve utilizer las Instalaciones de la Universidad Nacional de Salta, Avenida Bolivia 5150, Anfiteatro A,
Aula 14, Aula 201 y Laboratorio Central Depto. de Ffsica.

Difusibn

Se realizarci una amplla difusion de los diferentes niveles, a trav s de los diferentes medios de
comunicacibn de la Universidad, de la Pagina de la Subsecretarfa de Ciencia y Tecnologi

'

a del Ministerio de

Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologi'a, Periodico Local, afiches en los colegios de la capital saltePia y
redes de comunicaci6n social.



Coordinaci6n: Lie. Maximiliano Baldiviezo .ProfesorResponsable Taller "La Ffsica al Alcance deTodos -
Prof. Daniel Cdrdoba" - Prof. Zarella Araoz.

Fecha de Iniclacldn: Agosto de 2022.

Fecha de finallzacidn: Mayo de 2025.

Financiamiento: Recursos propios de la Secretan'a de Extension Universitaria y/o fondos provenientes
de la Secretan'a de Poh'ticas Universitarias destinadas al apoyo a las actividades de extension.

13. PROGRAMA DE BOSQUES DE LA POESfA.
. Fundamentaclbn

Considerando las misiones y funciones de la extensi6n universitaria, la propuesta de crear diversos
Bosques de la Poesfa en terrenos de la U.N.Sa, constituye una forma de poner en pr ctica acciones coherentes
con una poh

'

tica cultural democr tica y plural.
Desde La Secretarfa de Extenslbn Universitaria y el Centro Cultural "Holver Martinez Borelli" y con la

particlpacion de c tedras invitadas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Naturales se pretende sumar, al
proyecto colectivo de "Los bosques de la poesfa"; nuevos espacios educativos de dl logo, intercambio y
creaclon po tica.

Espacios de concientizacibn sobre la importancia de la tierra que nos da vida e identidad. Estos
espacios a los que confluyen naturaleza y cultura, surgen como respuesta, a los incendios forestales que
devastaron territorios de bosques, en los ultimos aftos en territorio latinoamericano y especificamente en
varias provincias argentinas.

La iniciativa, tiene sus rafces en la concepcion del rbol como un ser que da vida. La accion de plantar
arboles es concebida como una forma de salvar vidas.

Un grupo de poetas, escritores y artistas decidi6 lanzar desde Villa Carlos Paz, C6rdoba, esta campana
denominada "Bosques de la Poesfa". La propuesta consistid en plantar Arboles en predios publicos
considerando que los incendios terminaron con la vida de miles de especies. En otras palabras, "se busca
reemplazar a los Arboles que murieron de pie, abatldos por el fuego". La iniciativa, surgida en la citada ciudad
turistica cordobesa, r pidamente se extendi6 a municipios e instituciones culturales y ambientalistas de
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Diferentes municipios, en C6rdoba, Catamarca, La Rioja, Salta, Santiago
del Estero, Entre Rios, Tucuman, Misiones, Chubut, Tierra del Fuego, Santa Fe y Buenos Aires; aportaron
predios con infraestructuras b sicas para la plantacl6n de especies nativas. Estos se transformaron en sitios
para la realizacidn de actividades recreativas, arti

'

sticas y culturales para todas las edades.
Para declarar sujeto de derecho a la naturaleza, ya est n en marcha tr mites ante reconocldos juristas

nacionales. Ya son muchos los periodlstas, escritores/as y artistas que se han sumado a la tarea de difundir la
iniciativa

, que tambten cuenta con el apoyo de entidades como la Academia Nacional del Folklore y la Sociedad
Argentina de Escritores (SADE).

Objetivos:

. Consoiidar espacios de expreslbn, dialogo y creaclbn; coherente con una perspectiva democratica de
la poh'tica cultural y plural de la vida universitaria.

. Concientizar a integrantes de la comunidad universitaria sobre el valor de la vida y la poesfa en todas
sus expresiones

. Difundir las obras poeticas de los autores/as del noroeste argentino.

Programa de Acciones

Se llevar n a cabo dos recitales de poesfa, con particlpacion de poetas invitados/as del colectivo Norte
Entero.



Exposiciones de libros de autores salteRos con autores saltehos/as.

Organizacion del Foro; "Poesia, Educacibn y poKtica", con participacidn de poetas invitados.

Coordinadores: Prof. Lucrecia Coscio - Coordinadora del Centre Cultural Arturo Borelli.

Fecha de iniciacibn: Agosto de 2022.
-   Fecha de finailzacidn: Mayo de 2025.

Financiamiento: Recursos propios de la Secretan'a de Extensi6n Universitaria y/o fondos
provenientes de la Secretarfa de Politicas Universitarias destinados al apoyo a las actividades de
extensibn.

14. PROG RAMA DE EDUCACI6N AMBIENTAL

Fundamentacibn

El escenario ambiental local
, regional y global desaffa a implementar acciones comunitarias dirigidas

replantear el vinculo sociedad - naturaleza, lugar donde la educacibn ocupa un papel
preponderante. Por ello recurrimos a esta propuesta de educacibn ambiental como medio para la
transformacibn y promocibn de aprendizajes inscriptos en la valoracibn de los bienes que nos
provee la naturaleza, ejercitando pr cticas soclales basadas en el respeto por la diversidad, el
trabajo cooperativo, la construccion de miradas criticas y transformadoras.

El espacio cotldlano se constituye en un imbito de praxis pedagbgica y de re-construccibn de
sentidos, constituyendose la educacibn ambiental en un camino, una opcion, si se aprovecha su
potencial para motorizar y estimular la transformacibn que habilite una redefinicibn de los t rminos
del contrato entre sociedad y naturaleza.

Las actividades enmarcadas en la presente propuesta buscan crear espacios vivenciales que
contribuyan a la construcclbn de sensibilidades hacia el ambiente desde un enfoque creative
partiendo del entendimiento de la educacibn ambiental como una pr ctica que incentiva la reflexion
desde un llamado a la accibn. Desde esta perspectiva, educar ambientalmente implica hace  dotar
al proceso educative de un cariz pragm tico,

 a decir de Moacir Gadotti estariamos refiriendonos a

acciones como "

promover, facilitar, acompafiar; posibilitar, recuperar, dar lugar, compartir,
inquietar, problematizar, reconocer, involucrar, comunicar, expresar, comprometer, entusiasmar,

apasionary amar"...

A pesar de la vasta normativa ambiental disponible a nivel nacional y provincial desde las politicas
educativas universitarias no se registraron a la fecha mayores esfuerzos que redunden en la
consolidacibn de espacios donde puedan concretarse propuestas de Educacion Ambiental,
quedando esta disciplina sub-valorada y condicion ndose la posibilidad de su desarrollo. En este
sentido, llevar adelante la presente propuesta en el seno de la Universidad Nacional de Salta results
muy auspicioso en vistas a la consolidacibn de este campo del conocimiento.

.a cuestibn ambiental en general y la educacibn ambiental en particular adquirieron una importante

relevancia en la esfera publica internacional durante la segunda mitad del siglo XX. Desde entonces,

los estados y organismos internacionales procuraron coordinar el desarrollo de politicas

ambientales. Una de las acciones privilegiadas,
 en esta cuestibn, ha sido la Educocion

4mb/ento/concebida como un campo de intervencibn politico-pedagbgico orientada a la

construccion de conocimiento, saberes, valores y pr cticas ambientales para la formacibn

ciudadana, tendiente a lograr un desarrollo sustentable (UNESCO, 2009).



Para el caso de la Argentina; a partir de la organizaci6n de los diversos encuentros
intergubernamentales se redactaron Tratados Internacionales que fueron suscriptos por el estado
argentino. Estos fueron incorporados con rango constitucional a partir de la reforma de 1994.

Asimismo, la Reforma Constitucional de 1994, lncorpor6 como un nuevo capftulo de "nuevos
derechos y garantias" entre ellos, el "Derecho a un Ambiente sano".

"

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, opto para el desarrollo
humane y para que las actividodes productivos satisfogon los necesidodes presentes sin
comprometer las de las generaciones futures; y tienen el deber de preservarlo.

Las autoridades proveerdn a la proteccidn de este derecho,
 o la utilizacidn racional de los recursos

naturales, a la preservacidn del patrimonio natural y cultural y de la diversidad bioldgica, y o la
informacidn y educacidn ambientales.

Objetivos de la creacion del area

. Promover la participacibn de la comunidad en los debates actuales vinculados a las
problem ticas ambientales de la regi6n.

. Contribuir al fortalecimiento politico, teorico y practice de la E-A.

. Fortalecer la conformaci6n de Redes de colaboraci6n entre los diversos colectivos e

instituciones que trabajan en materia de E-A en la regi6n,
. Promover la Integracibn de la E-A y los movimientos culturales de nuestra regi6n.

. Comprender a la educacion ambiental como accidn polftica comprometida con la
transformaci6n social.

. Visibilizar las responsabilidades de la ciudadania y del Estado respecto a la proteccidn del
ambiente.

Misiones y funciones

. Implementar por sf o con la concurrencia de otros organismos competentes, programas y/o

acciones espeefficas de educaci6n ambiental dirigidos a la comunidad universitaria.

. Promover la educacion ambiental en el marco de la Iegislaci6n nacional mencionada,
 en los

organismos de la adminlstracidn publica provincial que desarrollen acciones del medio

ambiente natural o cultural dentro del territorio de la provincla.

. Promover la participaci6n de la universidad en acciones de proteccidn y mejoramiento del

ambiente, en forma articulada entre las organizaciones no gubernamentales, intermedias y

privadas y los establecimientos educativos, en el mbito de la Provincia y a trav s de los

organismos existentes en los municipios.



Participacion en Redes

. Red de Universidades Argentinas para la Gestibn Ambiental y Social - UAGAIS.

Articulacion Interinstitucional

. Secretarla de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta

. Mlnisterio de Educacidn
, Ciencia y Tecnologfa

Con areas v/o departamentos Universitarlos de educaci6n ambiental

. Universidad de Santiago de Compostela

. Universidad Pablo Olavide de Sevilla

. Universidad de Valencia

Con Institutos de Investigaclon de la U.N.Sa.

. CISEN "Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte".

. INEAH "Instituto de Ecologia y Ambiente Humano".

. IDR "Instituto de Desarrollo Rural".

. INENCO "Instituto de investigaci6n en energfas no convencionales"
Articulacion con C tedras de la U.N.Sa.:

. Pedagogfa social

. Educacion ambiental

. Pr cticas profesionales

. Economia ambiental

Articulacion con las Orquestas del Bicentenario.

Articulacion con ONG

Base Normativa

Ley de Educacion Nacional N9 20.206

. ARTfCULO 89
.
- El Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Tecnologia, en acuerdo con el Consejo

Federal de Educacion; dispondra las medidas necesarias para proveer la educacion

ambiental en todos los niveles y modalidades del Sistema Educative Nacional, con la

finalidad de promover valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un

ambiente equilibrado y la proteccidn de la diversidad biolbgica; que propendan a la

preservacion de los recursos naturales y a su utilizaci6n sostenible y que mejoren la calidad

de vida de la poblaci6n. A tal efecto se definir n en dicho mbito institucionai, utilizando el

mecanismo de coordinacibn que establece el articulo 15 de la Ley N
0

 25.675, las politicas y

estrategias destinadas a incluir la educacion ambiental en los contenidos curriculares

comunes y nucleos de aprendizaje prioritario, asi como a capacitar a los/as docentes en esta
tem tica.



Lev General del Ambiente Ng 25.675

ARTICULO 28 - La polftica ambiental nacional deber  cumplir los siguientes objetivos:

h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibtlitcn el desarrollo
sustentable, a trav s de una educacl6n ambiental

,
 tanto en el sistema formal como en el no

formal;

i) Organizar e integrar la informaclbn ambiental y asegurar el libre acceso de la poblacion a
la misma;

ARTICULO 82 - Los instrumentos de la polftica y la gestl6n ambiental ser n los siguientes:

4
. La educaci6n ambiental.

5
. El sistema de diagnbstico e informacion ambiental.

ARTICULO 14. - La educacibn ambiental constituye el instrumento basico para generar en

los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente

equilibrado, propendan a la preservacion de los recursos naturales y su utilizacion sostenible,

y mejoren la calidad de vida de la poblacibn.

ARTICULO 15. - La educacibn ambiental constltuir  un proceso continuo y permanente,

sometido a constante actualizacibn que, como resultado de la orientacibn y articulacion de

las diversas disciplinas y experiencias educativas, deber  facilitar la percepcion integral del

ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental,

Las autorldades competentes deber n coordinar con los consejos federales de Medio

Ambiente (COFEMA) y de Cultura y Educacion, la implementacibn de planes y programas en

los sistemas de educacibn, formal y no formal.

Las jurisdicciones, en funcibn de los contenidos bisicos determinados, Instrumentaran los

respectivos programas o curn
'

culos a trav s de las normas pertinentes.

Marco Legal Ambiental de la Provincia de Salta

.   Ley Provincial del Ambiente No 7070

CAP1TULO V

DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLfTICA AMBIENTAL

Artfculo 5: A los fines de interpretar y aplicar esta Ley, las actividades y acciones de

preservacibn,   conservacion,   defensa,   mejoramiento   y   restauracibn ambientales

comprenden las actividades de apoyo a la difusibn y educacibn ambiental.

CAPITULO II: DE LA EDUCACION PARA LA APLICACI6N DE LA PRESENTE LEY



Articulo 166: El Poder Ejecutivo instrumental un Programa de educaci6n formal y no formal

para difundir Ids objetivos, el contenido, modo de aplicacibn y modo de cumpllmiento de la

presente Ley. El programa mencionado en el p rrafo anterior, estar  a cargo de cada uno de

los organismos provinciales involucrados en la aplicaci6n de esta Ley. Ser  coordinado por la

autorldad educative de la Provincia bajo la supervisidn de la Autoridad de Aplicacion de esta

Ley.

. Ley N5 27.592

"

Ley Yolanda" que tiene como objeto garantizar la formaci6n integral en ambiente con
perspective de desarrollo sostenibie y con especial nfasis en cambio climatico, de las

personas que se desempefian en la funclon pCiblica en todos sus niveles y jerarquias, en los

poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial de la Naci6n.

. Ley 27.621

Ley Nacional de Educacion Ambiental integral. Contiene la ENSUA Estrategia Nacional de

Sustentabilldad para Universidades Argentines.

Plan de actividades

Formaci6n de Posgrado:

Supone la voluntad de disefter, organizar y desarrollar cursos de posgrado donde participen

profesionaies de los cimbitos acad micos y de la Gestion Publica.

Posibles Tematicas: 1) Ambiente y Soberania Alimentaria 2) Mujer, Naturaleza y Buen Vivir- 3)
Movimientos Sociales Ambientales. Gestl6n Ambiental en Universidades.

Intercambio Profesional para la Conformacldn de Redes de Colaboracion Mutua

Se procurer  que profesionaies de la Universidad Nacional de Salta y de la Secretaria de Ambiente

y Desarrollo Sustentable de la provincia participen de experiencias de intercambio entre ambas
instituciones

, lo que supone una fuente renovada de aprendizajes y perfeccionamiento profesional
continue.

Construcclon de un Reposltorio Ambiental

Las instituciones participantes se comprometen a intercambiar publicaciones y resultados de

informes de campo a fin de garentizer el acceso a la informacion publica ambiental.

Eventos Ambientales:

Con el objetivo de promover espacios de intercambio y el fortalecimiento del campo de la E-A se
llevaran a cabo:

. Congreso Nacional de Educacibn Ambiental.



.  Encuentro de Ccitedras de Educacion Ambiental

Eventos Culturales:

- Primer Encuentro Regional de Musica por el ambiente.
FINCA festival internacional de cine ambiental -sede Salta.

Actividades de Extension:

Cicio de talleres: 1) Fotograffa ambiental 2) Cine y E-A 3) Diseno de contenidos

comunicacionales en materia ambiental 4) Estrategias didacticas y Educacion ambiental.
- Conversatorio ambiental con docentes: "El abordaje de la educaci6n ambiental en las

instituciones educativas no universitarias".

- Aula ambiental rodante en plazas y parques de la ciudad.

Formacion en Servicio:

- Cicio de actualizacion ambiental para agentes de la administracibn publica: Posibles

tem ticas a abordar: 1) tica y Ambiente 2) Educaci6n Ambiental para la Conservacion de la
Biodiversidad 3) Ambiente, Politicas Publicas y Participaci6n Ciudadana.

Coordinadora: Lie. Analfa Viilagran

Fecha de inicio: Agosto de 2022

Fecha de finalizaci6n: Mayo de 2025

Financiamiento: Recursos propios de Rectorado y/o fondos provenientes de la Secretaria de

Politicas Universitarias destinados al apoyo de actividades de extensi6n y politicas ambientales.
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