
 

 



 

                                        
 

 
 

Grupo de Trabajo 13 

Experiencias de intervenciones con jóvenes 

Coordinadores: Mariana Chaves- AlbertoTaborda- Adriana Morán 

gtexperiencias.renija@gmail.com 

 

1. Amoedo, María Julia "Agenda Joven en Scouts de Argentina Asociación Civil – Programa 

Campo Adentro, Campo Afuera”.   

2. Camusso Leticia y Andrés Cerón "Proyecto de intervención: ¡QUE SE VENGAN TODOS! 

Reflexión y debate en torno a la participación juvenil".  

3. Carranza, Keyla  "Un estudio acerca de jóvenes en un centro educativo pensado para adultos".  

4. Carreras, Rafael y Cuello, Lucrecia "Juventudes y afrontamiento socio-comunitario desde 

abordajes intergeneracionales".  

5. Cattaneo, María Juliana "Experiencias de formación; acontecimientos estudiantiles".  

6. Cerrito, Ivana; Genero, Gianina; Ugalde, Cecilia  "Nos - otros: pedagogía de lo posible entre 

muros".  

7. Dafunchio, Sofía; Machado, Mercedes y Carpentieri, Yanina  "`Las cosas como las vemos´, 

experiencia con jóvenes en un taller de video documental en una escuela secundaria en José 

León Suarez, San Martín (Pcia de Buenos Aires)".   

8. Díaz Rojo, María Florencia y Silva, Maria Luz "Tutorías PROG.R.ES.AR. Una experiencia de 

Voluntariado Universitario en Rosario".   

9. Ferri, María Noel  "Coordinadores Territoriales. Formas de “acompañar” desde los jóvenes a los 

grupos de jóvenes del programa Ingenia". 

10. Gamito, María Teresa y Rocco, Liliana Patricia "Reflexionando sobre género y sexualidad en 

la Escuela Técnica, desafíos y propuestas de trabajo en las aulas"  

11. Gernaert Willmar, Silvina “Experiencia de formación para el trabajo con jóvenes en situación de 

vulnerabilidad”. 

12. Goldini, Gustavo; González, Silvia; Scorcelli, Nora y Basterrechea, Gabriela “La generación 

de espacios de construcción democrática en una institución educativa. Relato de una 

experiencia".
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13. La Vecchia, Marina, Luna, Mabel; Cutrona, Mariela; Paez, Nilda Noemí; Patrizio, Morena 

"Intervenciones institucionales con jóvenes en tiempos del des-amor" 

14. López, María Luz “CAJ (Centro de Actividades Juveniles)” 

15. Machinandiarena, Paola; Baudino, Silvina  y  Lascano, Héctor  "Promoviendo derechos, 

caminando juntos en el Consejo de Jóvenes del CPC Empalme". 

16. Morán, Adriana ; Calderón, Marcela “Las paradojas de Cuesta Arriba y su singular destino de 

aciertos y desaciertos” 

17. Ortega, Cintia y Rivadeneira, Liz “Pensar en el otro": experiencias en dos talleres de radio en el 

marco del programa CAJ. Provincia de Salta. Año 2014” 

18. Páez, Olga; Lattanzi, Leonor; De Dios, Silvia; Gigena, Pablo “Jóvenes de una escuela urbano 

marginal. Acciones para la salud bucal como derecho- relato de una experiencia” 

19. Páez, Olga; Villarreal, Mario “Protagonismo social de adolescentes y jóvenes en la producción 

radial. La experiencia de Radiolina” 

20. Villa, Alejandro Marcelo  "Las desigualdades educativas y las intervenciones sociales del 

Estado a nivel local: la transición de la Escuela Primaria a la Media en los sectores populares 

urbanos de extrema pobreza"  
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Palabras clave: Juventudes, Investigación Acción-Participativa, Scouts 

 

Introducción  

"cuando no sepas lo que hacer, pregúntale al muchacho" 

Baden Powell, Guía para el Jefe de Tropa
1
 

 

Esta experiencia se presenta en el marco de la organización Scouts de Argentina Asociación Civil
2
, 

institución que data del año 1996,  la cual pertenece a la Organización Mundial del Movimiento Scout 

(OMMS).  

Durante el año 2013 participamos de un módulo de formación  de Scouts de Argentina sobre 

Animación Territorial del Programa de Jóvenes
3
, estrategia mediante la cual se denomina al conjunto 

de acciones realizadas por las estructuras territoriales en forma permanente, sistemática y 

planificada, mediante las cuales se implementa, supervisa, evalúa e innova la puesta en práctica de 

las políticas asociativas de Programa de Jóvenes.
4
 

                                                           
1
 Powell, B. (1945). Aids to Scoutmastership. Inglaterra: Brotherhood. 

2
 En adelante Scouts de Argentina. 

3
 Programa de Jóvenes es la denominación corriente de la propuesta educativa para niños y jóvenes en Scouts de Argentina. 

4
 Carrer, H. (2010).Documento Básico de Capacitación. La Animación territorial en programa de jóvenes. Argentina: Sistema 

Virtual de Formación en Programa de Jóvenes. Organización Mundial del Movimiento Scout Oficina Scout Mundial, Región 
Interamericana. 



 

                                        
 

 

Producto de esta instancia de formación se comienza a realizar un diagnóstico que rodea el problema 

sobre la participación real
5
 y/o efectiva

6
 de los jóvenes en la toma de decisiones en los asuntos que 

afectan sus vidas en relación con la propuesta educativa presentada en el Programa de Jóvenes de 

Scouts de Argentina, haciendo especial énfasis en la injerencia particular que esta participación 

puede tener en la estrategia de Animación Territorial. 

Se realiza una primera etapa de diagnóstico en torno a dos ejes. Un primer eje relacionado con las 

tendencias de desarrollo de Programa de Jóvenes en scouts de Argentina
. 

Un segundo eje de 

diagnóstico gira en torno a las tendencias de acciones institucionales para reforzar la Participación 

Juvenil, tanto a nivel mundial (WOSM
7
) como en Scouts de Argentina. 

Como producto de esta primera etapa de diagnóstico pudimos conocer que si bien existen esfuerzos 

por llevar adelante la estrategia de Animación Territorial, a partir del año 2007 no se lleva adelante de 

manera sistemática. Estas acciones no suelen tender en el territorio redes de trabajo para la 

actualización y regionalización
8
 de programa. 

Por otro lado, pudimos conocer que la actualización de programa de jóvenes que dio lugar a la 

versión editada en el año 2013, que se utiliza actualmente, no se desarrolló en base a estudios sobre 

las juventudes argentinas, si no que se tomó como referencia los lineamientos regionales sobre las 

tendencias juveniles contemporáneas. 

Otro aspecto relevante del diagnóstico  es que esta estrategia no comprende la participación de los 

jóvenes de manera explícita y real a lo largo de su desarrollo. Producto de estas dos ideas ultimas es 

que creemos que la idea de joven que opera en el imaginario social
9
 de la organización se vuelve 

imprecisa y no permite el avance en adaptaciones del programa de manera comprensiva y sensible 

con la realidad actual de los jóvenes en las diferentes regiones de nuestro país. Este imaginario sobre 

los jóvenes arrastra implicancias fuertes en la definición de la propuesta educativa, siendo esta 

llevada adelante y revisada desde una perspectiva adultocéntrica
10

, donde los adultos toman las 

decisiones para definir el programa de jóvenes en su totalidad. Se establecen así relaciones de poder 

                                                           
5
 Sirvent, M., Topasso, P. (2006). La situación educativa de jóvenes y adultos de los sectores populares en 
un contexto de injusticia social y múltiples pobrezas. Buenos Aires: Documento de Cátedra: Educación No Formal. 

Modelos y Teorías. Educación De Adultos: Concepciones y Estrategias Desarrollo Sociocultural y Acción Comunitaria: 
Educación y Salud Investigación y Estadística I. 
6
 Krauskopf, D. (1998). Dimensiones críticas en la participación social de las juventudes. En publicación: Participación y 

Desarrollo Social en la Adolescencia. San José: Fondo de Población de Naciones Unidas. 
7
 World Organization of the Scout Movement (trad. Organización Mundial del Movimiento Scout) 

8
 Con regionalización se suele referir a las acciones de carácter local y descentralizadas para adaptar el programa de jóvenes a 

las características de la población local. 
9
 Castoriadis, C. (2013). La institución imaginaria de la sociedad. Buenos Aires: Tusquets.  

10
 Krauskopf, D. (1998). Dimensiones críticas en la participación social de las juventudes. En publicación: Participación y 

Desarrollo Social en la Adolescencia. San José: Fondo de Población de Naciones Unidas. 



 

                                        
 

 

asimétricas, lo cual sumado a visión poco profunda sobre las juventudes argentinas abre la 

posibilidad a una distorsión y negativización
11

 del sujeto beneficiario de esta propuesta educativa. 

Este diagnóstico abrió la posibilidad de identificar un campo de acciones sobre el cual problematizar e 

implementar mejoras, lo cual dio lugar al diseño un programa específico llamado “Campo Adentro, 

Campo Afuera” que tiene como tarea principal generar una agenda de juventudes en las zonas de 

injerencia de Scouts de Argentina. 

Esta experiencia se vuelve relevante de manera sustantiva como un estudio de caso sobre esta 

organización de jóvenes perteneciente al ámbito del “más allá de la escuela”
12

. La posibilidad de 

poner en juego instancias de Investigación Acción Participativa y Técnicas Biográfico-Narrativas 

llevadas adelante por una población joven (14 a 21 años) como publico meta, y en alianza con 

adultos como facilitadores, dota de relevancia metodológica a esta experiencia. 

“Campo Adentro, Campo Afuera”, una herramienta para la regionalización y actualización de 

programa. 

Objetivos de la propuesta: 

1. Construir conocimiento sobre las juventudes que habitan los territorios de incidencia 

de Scouts de Argentina 

Planteamos como estrategias generales para dar cumplimiento a este objetivo el involucrar a los 

jóvenes en esta producción de conocimiento que incida en la estrategia de Animación Territorial, 

contemplando instancias de trabajo junto a otras organizaciones juveniles. 

2. Colaborar a instalar la estrategia de Animación Territorial en Scouts de Argentina y 

con la regionalización del programa de jóvenes en las zonas scouts 

Para dar cumplimiento a este objetivo planteamos como estrategia general la inclusión de los Comité 

Ejecutivos Zonales en el trabajo de esta agenda, y generar un enlace con el área de Métodos 

Educativos a nivel Nacional. 

3. Colaborar con desarrollo del trabajo intergeneracional en los equipos de trabajo 

Como estrategias generales para este objetivo planteamos la inclusión de jóvenes de 14 a 21 años en 

todos los equipos de trabajo y conducción de esta experiencia. 

                                                           
11

 Chávez, M. Juventud negada y negativizada: Representaciones y formaciones discursivas vigentes en la Argentina 
contemporánea. Última Década Nº 23. Viña del Mar: Cidpa (disponible en www.cidpa.cl).  
12

 Sirvent, M. (1996). Multipobrezas, Violencia y Educación. Buenos Aires: Mimeo. 



 

                                        
 

 

En base a esta línea de objetivos pensamos un programa que pueda generar una Agenda de las 

Juventudes en las áreas locales de nuestra organización, como programa que tanto en su desarrollo 

como en su producto final pueda aportar significativamente al cumplimiento de estas expectativas. 

Esta experiencia se llevara adelante en la unidad territorial scout llamada “Zona Scout”, la cual es una 

instancia organizativa de carácter estrictamente ejecutiva y no política. Esta instancia cuenta con un 

equipo de trabajo técnico, llamado Comité Ejecutivo Zonal, dentro del cual existe un área llamada 

Métodos Educativos en el nivel zonal compuesta por las áreas de Programa de Jóvenes, Juventud y 

Adultos en el Movimiento Scout. 

Se espera durante el 2015 llevar adelante una prueba piloto en 4 zonas scout del país pertenecientes 

a distintas regiones. La experiencia será centralizada por un equipo de especialistas destinados a tal 

fin. 

 

Etapas del Programa  

Se proponen una serie de etapas para instalar esta experiencia en las zonas scouts.   

Etapa 1: Presentación de la experiencia “Campo adentro, campo afuera”, una herramienta para la 

regionalización y actualización de programa. 

Etapa 2:   Constitución del equipo de trabajo  

Etapa 3: Producción de la Agenda de Juventudes Zonal 

Etapa 4: Puesta en común de la información entre las zonas / regiones 

Etapa 5: Feedback con los productores de conocimiento 

Etapa 6: Primeros pasos para la regionalización de programa a nivel zonal (Equipo de Programa, 

Juventud / Métodos en Zona). Proyección para la acción. 

Etapa 7: Insumos para la actualización de programa nivel nacional (Métodos Educativos) 

 

Bibliografía 

Bolívar, A., Domingo, J., Conde Rodríguez, M.. (2001). La investigación biográfico-narrativa en 

educación. Enfoque y metodología. España: La Muralla.  
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Proyecto de intervención: ¡QUE SE VENGAN TODOS! Reflexión y debate en 

torno a la participación juvenil 

 

Lic. Leticia Camusso- Andrés Cerón  

Área de Juventud- Municipalidad de Villa María, Córdoba  

leticialaila@gmail.com – andres.ceron.arg@gmail.com – areajuventud@hotmail.com  

 

 

 

 Palabras clave: Participación – Estudiantes - Nocturnos- 

 

Introducción 

 A comienzos de este siglo, en Argentina comenzó un nuevo ciclo de visibilización de la participación 

de los y las jóvenes en diferentes espacios de expresión política, cultural, social, trasluciéndose estos 

en diversas, y nuevas formas de organización juvenil. Definiendo a la participación de manera amplia, 

y tomando en cuenta la heterogeneidad de expresiones, “… la participación se expresa cuando los 

jóvenes contribuyen activamente en los procesos y actividades de sus vidas y ámbitos con capacidad 

para decidir, intervenir en las decisiones o influir en ellas. Así deja de ser un concepto univoco, 

ahistórico y desvinculado de otras dimensiones…” (Krauskopf: 2000), y pasa a incluir todas las 

formas, institucionalizadas o no, de acción colectiva. 

Ahora bien, en el contexto socio-histórico nacional actual toma forma la pregunta por las huellas 

producidas en el “… pasaje entre la situación de desocupación/marginación y acciones colectivas 

nacientes…” (Otero: 2010) y recicladas, vinculadas a las posibilidades de cambio social. El proceso 

por el cual los jóvenes van construyendo espacios sociales de acción nos impulsa a no hablar de una 

ciudadanía en la juventud, sino a hablar de múltiples ciudadanías que han venido emergiendo de 

maneras “informales”, constituyéndose en aportes sociales fundamentales. Es decir, los y las jóvenes 

han venido ejerciendo su ciudadanía no sólo a través del voto, ni quizás tampoco en la conformación 

de partidos políticos tradicionales, como modos legitimados de participar, sino que han diseñado 

diversas formas de ejercer la ciudadanía desde sus culturas, su arte, etc.; pero no por esto 



 

                                        
 

 

desvinculada de su contexto. Por tanto, el sentido de la participación y organización juvenil es una 

apuesta por la construcción de una subjetividad independiente, parte activa de la sociedad.  

 

En este contexto surge ¡QUE SE VENGAN TODOS!, que es un proyecto de intervención generado en 

el año 2011 por el equipo de trabajo del Área de Juventud de la Municipalidad de Villa María, 

Córdoba.  

El proyecto, que se desarrolla ininterrumpidamente desde ese año, se propone aportar al debate en 

torno a la participación activa de la juventud en la toma de decisiones, particularmente en los ámbitos 

en que desarrollan sus actividades cotidianas: escuela, trabajo, diversas organizaciones. Haciendo 

hincapié en la juventud como presente y no solo como futuro, y contraponiendo esto con las ideas 

“vox populi” acerca de la juventud apática y demás concepciones que se alejan de una visibilidad 

positiva de la juventud, buscando generar un espacio de reflexión/acción acerca de las temáticas de 

interés juvenil.  

 

Desarrollo de la experiencia 

La propuesta se constituyó intentando superar la lógica de la “prevención y atención” de jóvenes, 

normalmente organizada para la eliminación de lo que, desde una perspectiva adultocéntrica, se 

consideran como problemas y peligros sociales propios de los mismos (embarazo, delincuencia, 

drogas, deserción escolar), más que para el fomento del desarrollo integral de los grupos de 

adolescentes y jóvenes. Sino que se apunta a poder debatir y reflexionar sobre participación y 

organización de los y las jóvenes en espacios públicos, remitiendo a diversas formas, 

institucionalizadas o no, de acción colectiva.  

Por eso, se plantean actividades de intervención dentro de las diversas instituciones de nivel medio, 

en las modalidades tradicional y de adultos, dirigidas a un grupo etario definido (jóvenes entre los 15 

y los 23 años), tanto en Villa María como en otras localidades de la región. Las diversas instancias de 

debate, formación y talleres que conforman la propuesta, intentan ser un vehículo para la promoción 

de nuevos y genuinos espacios organizativos juveniles, aportando desde el espacio gubernamental el 

apoyo y acompañamiento para el fortalecimiento de dichos espacios. En este tiempo transcurrido 

alrededor de 1500 estudiantes secundarios han participado de las actividades. 

A grandes rasgos, el programa se ha dividido en dos instancias: una primera destinada a jóvenes 

cursantes de secundario en modalidades para adultos (entre 18 y 25 años); en su mayoría 



 

                                        
 

 

trabajadores. La segunda, a estudiantes de ciclo de especialización (4to, 5to y 6to año) de nivel 

medio.  

 

El trabajo con los estudiantes del nocturno implica el desarrollo de encuentros con metodologías 

varias: taller-mateada, trabajo grupal, charlas informativas, trabajos territoriales, análisis de textos, 

etc. Dichos encuentros, con la modalidad de talleres se llevan a cabo en las aulas de las mismas 

instituciones y en horario escolar. La organización del espacio y del cuerpo son consideradas un 

aspecto fundamental en el taller, por lo que se dispone la desestructuración de la “forma áulica”.  

En los encuentros se busca problematizar diferentes situaciones cotidianas, utilizándolas como 

disparadoras del debate y las actividades. Los dispositivos para generar estas instancias están 

relacionadas en torno a videos y notas periodísticas, análisis de experiencias personales, incluso 

representaciones teatrales. Como jornada de cierre, se realiza una puesta en común de los 

resultados obtenidos (con diversos soportes), en torno a los significados diversos sobre las temáticas 

claves.  

Las temáticas propuestas para abordar, son elegidas por los mismos estudiantes en el primer 

encuentro. Los jóvenes y la política fue una de ellas, y los jóvenes y la construcción de “estereotipos” 

fue otra. Respecto a “jóvenes y política”, el núcleo del debate y de las actividades se distribuyó entre 

proponer definiciones de “lo político” y “la política”, y de su relación con “la juventud” en los últimos 38 

años, y entre rastrear experiencias en las cuales los estudiantes participen o no, de acciones y 

actividades colectivas relacionadas a la intervención social. Respecto a estereotipos, se construyó en 

conjunto con los estudiantes un video, mostrando un panorama de las definiciones de “estereotipos” y 

de las construcciones sociales de ellos: los más abordados fueron las publicidades y el cine para 

niños. En ambos casos, se concluyó con la publicación de un breve folletín escrito por los 

estudiantes, e incluso en la diagramación y puesta en aire de unos cortos radiales. 

Las temáticas presentadas abrieron la posibilidad de visibilizar discursos de carácter adultocéntrico 

respecto a la participación de los jóvenes en instancias – que ellos mismos – consideraban políticas: 

la “falta de capacidad”, la “inexperiencia”, fueron algunas de las palabras utilizadas. A su vez muchos 

de los mismos estudiantes habían participado en instancias colectivas, de carácter social, solidario o 

político; y algunos de ellos lo hacían cotidianamente, en centros vecinales e iglesias preferentemente.       

 

En una segunda instancia, se llevaron a cabo las actividades del programa con los estudiantes de 

nivel medio, del ciclo de especialización. En esta oportunidad, los dispositivos utilizados fueron de dos 



 

                                        
 

 

tipos: talleres de formación intensivos, de día completo, respecto a actividad gremial en los colegios 

(centros de estudiantes), con las agrupaciones estudiantiles de cada institución; el segundo 

dispositivo fue el montaje de una “muestra interactiva” respecto al voto a los 16, y las ampliaciones de 

derechos políticos. 

Con respecto a los “centros de estudiantes”, se trabajó la relación histórica entre centros de 

estudiantes, organización juvenil y política, desde fines de la década de 1960 del siglo XX, hasta 

nuestros días. Luego, se desarrollaron actividades tendientes a problematizar las “actividades” de los 

centros de estudiantes dentro de las instituciones educativas, y a proponer herramientas para 

extender el trabajo al resto de los estudiantes. 

Respecto al “voto a los 16”, las jornadas de trabajo fueron más acotadas en el tiempo. Se emplazó 

una muestra interactiva, que consistía en una historización socio-política de los derechos políticos en 

Argentina, desde mayo de 1810 hasta nuestros días. La línea de tiempo recorría la historia de la 

organización política-institucional del país, la historia de las organizaciones políticas, y sus principales 

referentes, las interrupciones a la democracia, el sistema democrático argentino y el voto a los 16 y 

las ampliaciones de derechos, expuestos en banners, videos, juegos interactivos en computadoras.  

Los estudiantes recorrían la muestra, guiados por personal del Área de Juventud, y luego cerraban la 

actividad con una charla-debate propuesta por la organización, en donde los disertantes eran 

referentes de diversos espacios socio-políticos conformados por jóvenes. Estas charlas debate 

abordaban temas como: memoria y juventudes, diversidad y juventudes, política y juventudes, 

derechos y juventudes. 

 

Reflexiones finales 

La diversidad de actividades desarrolladas por el programa ¡QUE SE VENGAN TODOS! dispuso de 

la posibilidad, desde 2011 hasta hoy, de enfrentar y participar de diversas opiniones respecto a los 

jóvenes, la participación y las formas de construcción de ciudadanía. 

En primera instancia, y respecto a los jóvenes “no tan jóvenes” de los colegios de modalidades para 

adultos, las lógicas de intervención ciudadana están más relacionadas a la participación en instancias 

de carácter “vecinal”, muchas de ellas circunstanciales, como por ejemplo actividades para el barrio 

para el “día de la madre”, el “día del niño”, etc. La relación con “lo político” en estas actividades se la 

relaciona con la “visibilización” de actividades “auto gestionadas” (en oposición a una lógica de la 

política que podemos caracterizar como “diagramación verticalista”), mientras que se divisa a “la 



 

                                        
 

 

política” como un espacio legítimo de construcción colectiva y de ciudadanía, pero con matices 

particulares. 

Los “centros de estudiantes” son vistos por los jóvenes como espacios legítimos colectivos, pero se 

reconoce, al hacer contraposición con experiencias históricas pasadas, que se ha perdido o se vio 

disminuido su rol “gremial” y “político” para dar paso a actividades más relacionadas con el 

mantenimiento de las instalaciones de la institución y el recaudo de fondos para actividades de 

carácter solidario.  

Por último, respecto al “voto a los 16” se pudieron observar dos opiniones contrapuestas, marcadas 

por las valoraciones extendidas respecto a la juventud como “problema”. 

En los espacios y talleres desarrollados por el programa ¡QUE SE VENGAN TODOS! se ha propuesto 

una mirada de corte positiva respecto a las juventudes, haciendo especial énfasis en los derechos 

que asisten a los jóvenes, y en la constitución de sujetos de las políticas activas que deben dirigírsele.  

Por otra parte, podemos destacar que las valoraciones vertidas por los jóvenes se encuentran 

profundamente atravesadas por los estereotipos extendidos respecto a la juventud como “problema”, 

y como objeto de políticas de asistencia y prevención. Sin embargo, de las experiencias relatadas se 

pudo observar que las lógicas de participación, de acción colectiva y de constitución de ciudadanos 

se han transformado, alejándose de lo considerado puramente político, pero con el correlato de 

fortalecimiento de espacios comunes ligados a la vecindad y la solidaridad. 

Promover el debate y la información sobre los derechos de los jóvenes abandona el énfasis 

estigmatizante y reduccionista de la juventud como problema. Por eso estamos convencidos que la 

institucionalidad de las Áreas de Juventud debe fortalecerse para abrir el juego en este sentido,  

promoviendo y garantizando la participación protagónica de las juventudes, desde sus pertenencias. 

El paradigma que la señala como actor estratégico con el paradigma de juventud ciudadana, permite 

reconocer su valor como sector flexible y abierto a los cambios (Krauskopf: 2000), expresión clave de 

la sociedad y la cultura global, con capacidades y derechos para intervenir protagónicamente en su 

presente, construir democrática y participativamente su calidad de vida y aportar al desarrollo 

colectivo. 
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Introducción  

Palabras claves: Educación – Jóvenes – Trayectorias de vida  

El presente trabajo contiene una experiencia empírica en el marco de las prácticas de formación  

profesional de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Plata en 

el año 2011. Las prácticas fueron desarrolladas  en un Centro de Educación para Adultos (CEA) 

“Francisco Ferrer I Guardia”, sub-sede de la Escuela de Adultos Nº 703, el cual se encuentra 

funcionando dentro de una Cooperativa de Desocupados APACES, ubicado en la localidad de Los 

Hornos, calle 143 entre 69 y 70, la cual depende de la Dirección General de Cultura y Educación de la 

Provincia de Buenos Aires. 

La Dirección General de Cultura y Educación (D.G.C.y E.) a través de la modalidad de Educación de 

Adultos ofrece una alternativa para que las personas que tengan los estudios incompletos puedan 

continuar, permanecer y finalizar los niveles de educación obligatoria propuestos por la Ley Nacional 

de Educación Nº 26.206 y la Ley Provincial de Educación Nº 13.688. El objetivo de la DGCyE es 

disponer servicios de Educación Primaria de Adultos (EPA) y también Centros Educativos de Nivel 

Secundario (CENS) con lo cual cubriría las necesidades educativas de la Provincia de  Buenos Aires. 

Así mismo, el CEA 703 es una de las sedes educativas de jóvenes y adultos que reciben un alto 

porcentaje de jóvenes, muchos de ellos excluidos de las escuelas primarias y secundarias tanto de 

establecimientos públicos como privados. Estos llegan a las aulas con múltiples frustraciones y 

dificultades específicas de aprendizaje, sumadas  a  una problemática socio - cultural peculiar 

(realidades familiares complejas; muchos de ellos son trabajadores inmersos en un mundo como 

adultos). Entonces, una de las cuestiones relevantes que se evidencia en la institución es la 

presencia de jóvenes en centros educativos pensados para adultos, y esto se encuentra directamente 

relacionado con las diversas trayectorias de vida de los jóvenes que están transitando el C.E.A.  

Considerando lo mencionado, planificamos y realizamos distintas actividades entre ellas algunos 
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talleres con sus respectivos objetivos para poder profundizar en el tema y llegar a los objetivos 

planteados.  

En este sentido, a lo largo del proceso de las prácticas nos planteamos distintos objetivos: 

 Objetivo general  

- Analizar las trayectorias de vida y sus representaciones, incluye la trayectoria escolar, de los 

jóvenes que participan en el CEA  de Los Hornos.  

Objetivos específicos 

- Conocer la construcción identitaria colectiva de los sujetos que participan en el CEA.  

- Conocer la  construcción de identidad individual de los sujetos.  

 

Desarrollo  

El CEA 703 es una de las sedes educativas de jóvenes y adultos que reciben un alto porcentaje de 

adolescentes, mucho de ellos excluidos de las escuelas primarias y secundarias tanto de 

establecimientos públicos como privados. Estos llegan a las aulas con múltiples frustraciones y 

dificultades específicas de aprendizaje, sumadas  a  una problemática socio - cultural peculiar 

(realidades familiares complejas; muchos de ellos son trabajadores inmersos en un mundo como 

adultos). El común denominador de esta matrícula es que no cuentan con el tiempo de que disponen 

el resto de los adolescentes en una situación, considerada por esta sociedad, “normal”. Estas 

cuestiones los unen con sus compañeros adultos, abriendo espacios de intercambio y nuevas 

experiencias  positivas para su formación. Es así que encuentran, en estos grupos coordinados por 

maestros, contención, escucha y las herramientas para el reconocimiento de sus saberes y la 

adquisición de conocimientos necesarios para avanzar en sus estudios. Creemos que la falta de 

continuidad en los estudios en otras escuelas del sistema, radica en gran parte, en la ausencia de 

estos factores que inciden positivamente en su formación. 

A través de los relatos de Fani, se visualiza que muchos chicos son repitentes y que, por ende no 

consiguen lugar en las escuelas tradicionales, lo que genera que el CEA se transforme en un espacio 

que los absorbe y contiene para que puedan terminar sus estudios. Por lo tanto, una de las 

problemáticas observadas es que en este espacio, que está pensado para adultos, durante los dos 

últimos años, comenzó a darse una alta concurrencia de adolescentes a los mismos. Como 

consecuencia de esto las docentes tuvieron que capacitarse para dar clases a los jóvenes con 



 

                                        
 

 

contenido de 8vo y 9no; como así también se  puede visualizar, que empiezan a asistir estudiantes 

repitentes de escuelas privadas, quedando al descubierto la heterogeneidad en este espacio. A partir 

de la presencia de adolescentes en este espacio, la referente nos platea como una problemática a 

resolver, la violencia de género en el espacio áulico, donde nos cuenta que los chicos insultan a las 

chicas y que muchas veces las acosan verbalmente. También nos plantea como otro problema el 

consumo de droga en algunos de los estudiantes.  

En síntesis, una de las problemáticas de los  C.E.A´s. que se fue manifestando, es la ocupación del 

espacio por adolescentes, dado que son centros educativos pensados para adultos. Este fenómeno 

de exclusión en la educación tradicional, se inscribe en otro mucho más complejo que es el de 

exclusión social y menos posibilidad de ingreso en el mercado laboral. Entonces, es importante 

preguntarnos qué entendemos por educación y qué por juventud. Por lo que, entendemos por 

educación a la acción intencional de un sujeto social que propone promover en otros sujetos sociales 

ciertos aprendizajes que él considera necesarios para ellos. Pero esta definición solo es un tipo de 

acción social lo cual puede llenarse de contenidos diferentes según el contexto, las intenciones del 

sujeto y los aprendizajes que se proponga.  

En el proceso de inserción,  la referente de la institución, docente del CEA, nos expresa algunas 

problemáticas, relacionadas a la violencia de género y drogadicción, a partir de la presencia de 

jóvenes en el CEA. Por lo cual, nos pareció totalmente relevante trabajar con estas problemáticas, ya 

que es muy frecuente vincular estos tipos de problemáticas con los adolescentes, ya sea a través de 

discursos construidos por la misma sociedad, los medios de comunicación, etc. sin conocer los 

problemáticas de fondo. 

Entonces, decidimos generar espacios de participación y debate, utilizando como dispositivo talleres, 

haciendo hincapié en cómo se construye los discursos  y las representaciones sociales en el otro a 

través de la escucha permanente de la palabra de los adolescentes. Dado que es muy frecuente 

vincular este tipo de problemáticas con los adolescentes, ya sea a través de discursos construidos 

por la misma sociedad, los medios de comunicación, etc. Por lo que nos proponemos analizar los 

discursos y representaciones que tiene cada uno de los jóvenes acerca de las estigmatizaciones que 

le adjudica la sociedad. 

El primer y el segundo taller con el grupo de jóvenes trataron sobre la temática de la construcción de 

la identidad, en donde tuvimos como objetivo observar las representaciones que tienen los chicos 

sobre ellos mismos. Cómo se identifican, para ello pasamos una película llamada “identidad 

sustituta”. 



 

                                        
 

 

El desarrollo de la actividad del primer taller comenzó con la película “identidad sustituta”, la cual se 

nos hizo larga y no quedo tiempo para hacer un debate, solicitándoles a los chicos que elaboren  una 

reflexión sobre la misma  para el siguiente taller. 

En el segundo taller, decidimos retomar el tema de la construcción de la identidad, desarrollando una 

actividad que consistía en ponerse en pareja y presentarse a la otra persona para luego intercambiar 

los roles. En la exposición debían presentarse como si fuera la otra persona, a partir de lo que le 

gusta y quiere ser. Durante la presentación, fuimos rescatando los conceptos claves que surgieron 

para debatir en torno a estos. 

En el debate, donde todos participamos, surgieron las representaciones que tenemos en torno a los 

diferentes estereotipos y a partir de éstas empezamos a reflexionar sobre la construcción de estos 

estereotipos, entendiéndolos no como algo dado, sino como una construcción. 

La conclusión final de este taller fue, que la construcción de la identidad se construye a partir de las 

cosas que nos gustan y nuestros deseos. Y que estas características que hacen a  nuestra identidad 

es lo que nos diferencia de los otros. 

Al final del taller surgió el tema de que muchas veces por estos estereotipos se estigmatiza a la 

persona por su forma de vestirse o los gustos de música, etc., haciendo  hincapié en el tema de las 

personas que se drogan. Esto nos sirvió  para hacer un cierre al taller y retomarlo en el próximo. 

La actividad del tercer taller consistió en presentarles a los chicos imágenes sobre diferentes 

personas y preguntarles ¿Quién creen que se droga? Donde  cada uno elija 2 de esas imágenes, una 

por el sí de la pregunta y otra por el no, desarrollando en 2 o 3 líneas la justificación de la elección. 

Luego, que se agrupen de a tres, que charlen sobre el tema y se vuelva a elegir una imagen por el sí 

y otra por el no. 

El objetivo de esta actividad fue debatir las representaciones que tiene cada uno sobre los 

estereotipos de las personas que consumen droga, retomando el debate final del taller anterior. 

Después de la selección de las imágenes y la puesta en común de la justificación de esa elección, 

surgieron cuestiones como por ejemplo: “que un deportista no se drogaba porque tenía que llevar una 

vida sana, y que si veían pasar a un pibe con visera y altas llantas los catalogaban de villeros, 

drogadictos”; como estas representaciones hubo muchas más, que reproducían los estereotipos, que 

llevaron a un debate muy rico. Además, se discutió en torno a las diferencias entre adicción a las 

drogas-consumo de droga y sobre drogas legales e ilegales 



 

                                        
 

 

Llegando a la conclusión de que cualquier persona se puede drogar, “hasta el que tiene camisita” 

(haciendo referencia a los sectores más pudientes), sin importar clase social, sino que esta condición 

lleva a que algunos consuman de mayor calidad y otros de menor calidad, no a que si consume o no 

como se cree. Lo que induce al consumo, se manifiesta por distintos motivos, ya sea por placer o por 

diferentes problemas personales o sociales,  escapando de los mismos a través de la droga.  

El cuarto y último taller con los jóvenes trató el tema de violencia de género, donde nuestro objetivo 

fue reflexionar y debatir con respecto a esta temática, relacionándola con la construcción de la 

identidad. El dispositivo que utilizamos para este taller fue “Si yo fuera mujer…si yo fuera hombre”, el 

mismo consiste en escribir, en forma individual, la continuación de la siguiente frase (las participantes 

mujeres: “si yo fuera hombre…”; los participantes hombres: “si yo fuera mujer…”). Como por ejemplo, 

“si yo fuera hombre/mujer no permitiría que…”  o “Si yo fuera hombre/mujer me gustaría/no me 

gustaría que…”. 

Reflexionando entre todos/as acerca de los mitos y creencias que circulan en torno a los sexos. 

A partir de esta actividad nuestro objetivo fue, reflexionar desde los propios prejuicios respecto de las 

identidades de género para llevar a cabo un debate en torno a dos preguntas: ¿Qué creencias en 

torno a la mujer o al varón subyace en cada frase? y si ¿Existen mitos alrededor de alguna de las 

frases pensadas? 

En el debate de esta actividad surgieron frases como: “si fuera hombre no me gustaría ser violento ni 

consumir drogas, no me gustaría abandonar a mi hijo, robar o hacer sufrir a las mujeres”, “si fuera 

mujer no permitiría que me toque una persona que no conozco o que no quiero que me toque” o “si 

yo fuera mujer no permitiría que traten a las mujeres de que no saben nada”. 

Luego de las representaciones de cada uno, el debate surgió en torno al rol social que se asigna al 

hombre, desde las vivencias cotidianas de cada uno, pasando desde si un hombre lavaría los platos 

hasta que rol cumpliría en una familia donde el sostén económico de la casa sería una mujer. 

Pensamos que el eje principal fue éste, ya que en el CEA la mayoría de los jóvenes son varones y 

también teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad donde todavía existen resabios de la 

sociedad patriarcal. 

Lo principal que destacamos de este debate fue que los roles sociales tanto del hombre como de la 

mujer no son una cuestión de ley ni natural sino que son construcciones sociales como los 

estereotipos. 

Para cerrar la jornada de los talleres le pedimos a la referente y a los jóvenes que nos escriban sobre 

nuestro paso por el CEA. Teniendo como eje, qué expectativas surgieron cuando llegamos al mismo, 



 

                                        
 

 

cómo vieron el desarrollo de los talleres y si  querían expresarnos algo, más allá de estas 2 

cuestiones. 

Como devolución, un punto en común con respecto a las expectativas por parte de los chicos, se 

preguntaban “¿qué hacen estas personas acá?” y si estábamos preparados para dar una clase, 

porque pensaban que nuestra participación en el CEA iba a ser dar clases. Sobre las actividades, les 

sorprendió la modalidad y el dinamismo que tuvieron las mismas, y rescataron como importante que 

fueron un espacio donde la palabra de ellos/as se pudo hacer valer por poder expresarse libremente y 

ser escuchados. 

 

Reflexiones finales  

A modo de reflexión sobre el tema, me parece interesante tomar una cita de la referente de la 

institución “el CEA se presenta como un espacio alternativo donde se realizan experiencias de 

educación formal en espacios informales. Este centro nace para acercar los conocimientos básicos y 

concientizar sobre la importancia del estudio y su continuación. Surgen para gente de sectores 

populares excluidos socialmente. Son muy distintos a los dispositivos educativos formales, ya que en 

estos espacios participativos predomina lo no formal”. 

La crítica que le hace a la educación formal es que, “los profesores van a cumplir con su función de 

dictar clases, donde explican una o dos veces y no les interesa si el chico aprende o no, solo se 

limitan en cumplir con su función de transferir conocimiento a los estudiantes, aportando esto  a la 

exclusión de los estudiantes de estos espacios. Es muy distinto a las escuelas para adultos donde el 

docente explica las veces necesarias sus clases y la prioridad es que, el estudiante aprenda y 

entienda los contenidos que se están dando”. 

La educación de jóvenes y adultos propone un espacio en donde, se escuche la palabra del otro, en 

una dinámica en la cual  el sujeto no solo se lleve conceptos de lo aprendido como válidos, sino que 

se pregunte válidos desde dónde, que los problematice, los critique para poder comprender la 

realidad que los rodea, para tener libertad en su palabra, una palabra de acción y reflexión al mismo 

tiempo y no solo un reflejo de lo visible. Una educación popular en donde el sujeto no es pasivo, sino 

un sujeto activo, en donde se asiente en el acto creador y estimule la reflexión sobre el mundo. El 

estudiante en vez de ser receptor, pasa a incorporar un pensamiento crítico con una acción dialógica 

entre el educador y el educando. 
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INTRODUCCIÓN 

La política de seguridad en Córdoba ha incidido fuertemente en la cotidianeidad de los jóvenes 

limitando al máximo el ejercicio pleno de los derechos como ciudadano. Ante esto, la sociabilidad de 

los jóvenes de sectores empobrecidos suele transcurrir en la conformación de grupos de pares 

ensimismados
1
, con alta conflictividad con el mundo adulto y como consecuencia de esto una auto 

percepción negativa con amplias dificultades para la apreciación crítica de la realidad. Se puede 

observar también dificultades particulares que el mundo adulto tiene para aceptar y acompañar a los 

agrupamientos juveniles. Estas dificultades resulta un componente identitario relevante  e incide en 

las expectativas y proyectos.  Pero ello no significa que los adultos no puedan reconocer los 

problemas  de los jóvenes, aunque sí, es común que los miren desde sus propios marcos de 

referencia. 

La complejidad de la problemática enunciada implicó el desarrollo de acciones diversas que 

involucraron a distintos actores para tratar de garantizar respuestas saludables y adecuadas posibles. 

En este sentido, se promovió la construcción comunitaria de estrategias de afrontamiento para el 

desarrollo del pleno ejercicio de derechos de ciudadanía en un Barrio de la Capital de la provincia de 

Córdoba. 

La propuesta que desarrollamos desde la Universidad Nacional de Córdoba, buscó sensibilizar a nivel 

comunitario la problemática, con énfasis en el trabajo con jóvenes y padres a los fines de generar 

condiciones favorables a la construcción de estrategias que incidan y minimicen la vulneración de 

derechos (en particular situaciones de allanamiento policial (sin orden judicial), abuso y detenciones 

                                                           
1
 Con este término nos referimos a un modo de estar con otros iguales  en demasía, donde se comparte tiempo y espacio, 

diálogos y prácticas ante un entorno social que tiene poco para ofrecer. Consideramos que las instituciones fundantes de una 
subjetividad normativista (escuela, familia y trabajo)  están en franca reconfiguración por lo que  no siempre constituyen un 
lugar para estar. 
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arbitrarias), y el impacto psico- social que esto genera.  Por esto se trabajó sobre la activación de 

nuevas redes, la construcción de espacios reflexivos y la participación en espacios sociales 

colectivos, vinculados a este problema.  

Los objetivos del trabajo fueron: a) Fortalecer el ejercicio de ciudadanía desde el paradigma de la 

protección integral de derechos con las familias del Barrio. b) Promover el desarrollo de estrategias 

de  afrontamiento a los fines de formular respuestas adecuadas a la vulneración de derechos  con 

adultos y jóvenes. 

Entendemos que el fortalecimiento comunitario en todos sus aspectos (psicológico, social y político)  

constituye un accionar colectivo hacia nuevas lecturas, miradas y perspectivas que permitan dar 

respuestas a demandas tan concretas y sentidas como la vulneración de derechos. 

 

ACERCA DEL PROCESO… 

La intervención comunitaria propuesta, sobre la cual se trabajó permitió una inter-relación sobre 

distintos niveles socio-comunitarios potenciando recursos propios durante el desarrollo del proceso. 

 Los niveles que se articularon fueron: 

Comunidad y redes de proximidad: Se realizaron grupos de reflexión
2
 con adultos y jóvenes. Se 

abordaron situaciones de vulneración de derecho, re significación de experiencias traumáticas, 

impactos en la subjetividad, construcción de dispositivos y estrategias de afrontamiento.  Se 

problematizó
3
 la relación entre jóvenes y adultos. 

En el caso de los adultos resultaron muy dificultosas las reuniones grupales, por lo que se trabajó 

fuertemente en la convocatoria. Identificamos como obstáculo en la participación situaciones 

centrales tales como: 

a) Algunos padres no reconocen o han naturalizado, las violencias ejercidas sobre los jóvenes y 

los riesgos a los cuales son expuestos, por lo tanto sumarse al espacio no resulta del todo 

atractivo.   

                                                           
2
 Se entiende al grupo de reflexión como una técnica que permite grados de elaboración de situaciones criticas desde el apoyo 

psicológico. 
3
 La problematización se entiende como un proceso critico de conocimiento en el cual se desecha el carácter natural 

relacionado con ciertos fenómenos, reflexionando sobre sus causas y sus consecuencias. (Maritza Montero, “Introducción a la 
Psicología Comunitaria”. (2004) 

 



 

                                        
 

 

b) La demanda de las familias aumenta ante la emergencia, vale decir que, si los padres durante 

semanas no vivencian situaciones de vulneración de derechos olvidan temporariamente el 

problema. 

c) Muchos de los padres interesados por la propuesta  trabajan jornada completa, en trabajo 

doméstico (mujeres), o en la construcción y jardinería en el caso de los hombres, por lo que el 

desgaste físico les impide continuar el día.  

d) Espacio físico limitado. Muchas mujeres desarrollan trabajos comunitarios en la cooperativa 

(comedor nocturno), lo cual se ocupa el espacio durante gran parte del día y la tarde/noche.  

Ante esto se elaboraron dos estrategias de seguimiento y abordaje de problemáticas con los padres. 

Por un lado, se realizaron permanentemente visitas domiciliarias a cada familias
4
, profundizando 

nuestro conocimiento acerca de la realidad en la que están circunscriptas y con el objetivo de poder 

generar señalamientos
5
 a modo de intervención.   

Por otro lado, se generó (en el comedor de la cooperativa) mientras cocinan algunas mujeres adultas, 

un espacio durante esa actividad que también permitió discutir determinadas problemáticas, e 

implementar técnicas de educación popular poniendo el foco sobre diversas situaciones por lo que en 

estas instancias aparecieron con recurrencia situaciones con sus hijos, tensiones intergeneracionales, 

modos de resolver conflictos, y formas de posicionarse frente a esas dinámicas. 

En el caso de los jóvenes se generó un espacio de encuentro en la misma comunidad en el espacio 

de la cooperativa con frecuencia quincenal. Permitió iniciar un proceso consolidando vínculos de 

confianza entre jóvenes y los agentes externos, además de problematizar la dimensión subjetiva que 

provocan contradicciones en los jóvenes y reflexionar sobre modos de enfrentar situaciones tales 

como: relación con los adultos, con la policía, dificultades de convivencia entre jóvenes y entre 

géneros, inserción laboral y educativa. Estos temas fueron centrales para reflexionar aspectos 

naturalizados, acríticos de la vida cotidiana. Se sostuvieron cerca de 25 jóvenes en igual proporción 

mujeres y varones, y los encuentros tenían una duración de más de dos horas aproximadamente, 

planificados, desarrollados y evaluados. Se alcanzo así a 20 jornadas de trabajo en el barrio durante 

todo el año. 

Por otra parte, un grupo menor de jóvenes se fueron vinculando a  un espacio colectivo Juvenil que 

se desarrollaba en la sede de una  ONG con la cuál articulábamos, en la cual confluían cerca de 50 

                                                           
4
 Sobre la noción de visitas domiciliarias ver Saforcada y Castella Sarriera (2008) 

5
 Entendemos al señalamiento, como la posibilidad de hacer un comentario, sobre ciertas acciones significativas, para que los 

participantes dirijan su atención a determinadas situaciones, que quizá no habían sido percibidos como hechos a tener en 
cuenta, o al menos introducirlo como tema relevante en una conversación. 



 

                                        
 

 

jóvenes de más de 10 barrios de la Capital. En ese marco se desarrollaban actividades de 

intercambio y se abordaron líneas de acción destinadas a la defensa de los derechos de los jóvenes, 

tales como: persecución policial, detención arbitraria, y abuso policial.  

Ese espacio colectivo por su historia de trabajo recibe constantemente invitaciones a espacios de 

debates donde los jóvenes deciden quiénes participan, y las temáticas para las que son convocados 

siempre están vinculadas a la defensa de sus derechos, su participación socio-política y sus 

experiencias juveniles. 

 

REFLEXIONES FINALES 

Construir estrategias de afrontamiento comunitarias resulta complejo, no solo porque el contexto 

socio-histórico refleja narrativas conservadoras (desde medios de comunicación, declamaciones 

políticas, entre otras)  que fragmentan y dirimen improntas debilitando, aislando y vulnerando los 

derechos ciudadanos. También estas narrativas se expresan al interior de la comunidad (adultos, 

jóvenes e instituciones) alterando los lazos sociales. Sin embargo, la experiencia ha sido valiosa, 

porque ha hecho visible las tensiones generacionales y la fragmentación comunitaria, con diferentes 

actores de la comunidad.  

Los jóvenes muestran permanentemente signos vitales y se expresan ante modalidades no 

tradicionales a modo de enunciados para hacer visibles sus cuerpos, sus lógicas y sus decisiones. A 

su vez los adultos y las distintas instituciones consideran éstas manifestaciones como modos de 

desafiar, probar límites y demostrar que ningún adulto está ante ellos como “guía moral”. Pero en la 

realidad muchos jóvenes demandan figuras adultas para acompañar y comprender diversas 

experiencias del mundo social. El escenario así dispuesto provoca niveles altos de conflictividad 

perpetuando una reproducción de la violencia como modo de habitar la cotidianeidad y la relación 

entre generaciones. Antes esta tensión la policía controla y vulnera derechos inherentes a la 

condición humana. Los jóvenes son víctimas de persecuciones sin otro objetivo que inmovilizarlos. 

Sin embargo el grupo de pares parece proponer otros modos de estar en el mundo y la esquina 

resulta un lugar de encuentro y de experimentación grupal.  

Desde el proyecto se ha promovido espacios como modos de producción de subjetividades, diversas, 

y complejas dando cuenta que la dimensión política juvenil está en movimiento y mostrando que 

necesita alternativas para su despliegue y circulación. Por otro lado, estos espacios de encuentros 

han permitido reducir el aislamiento que sufren hoy los jóvenes producto de políticas de seguridad 

severas y equívocas. 



 

                                        
 

 

A su vez los adultos han podido reflexionar en parte, que todo aquello que se manifiesta como 

indeseado para la comunidad no son los jóvenes quienes lo provocan necesariamente, develando 

también y asumiendo la responsabilidad que les confiere como agentes comunitarios. 

La posibilidad de configurar enunciados colectivo queda pendiente en relación a los adultos, porque 

se debe profundizar más sus concepciones frente a los jóvenes, su forma de significarlos 

deconstruyendo aquellos “mitos” que consideran que todo pasado, por pasado fue mejor, y que los 

jóvenes de ahora no son como los de antes sino que son otros, con quienes deben construir formas 

de acercamiento como primera instancia. Pareciera que la aceptación de lo diverso que se expresa 

en distintos lugares de la sociedad también se reproduce en estos escenarios y reconstruir esos 

procesos requiere de un trabajo a largo plazo. 

En los espacios juveniles la importante presencia de muchos jóvenes, nos hace reflexionar sobre los 

grados de aislamiento y soledad que viven los jóvenes, la necesidad de estar, ser escuchados, 

mostrarse ante la comunidad lejos de los estigmas que se les confiere. Desde este espacio se 

pudieron abordar estrategias de protectoras frente a la policía y frente a aquello que a los adultos 

molesta y de los cuales ellos muchas veces son consientes.   

En líneas generales concluimos entre otras cosas que: 

 El fortalecimiento comunitario es esencial para trabajar problemáticas juveniles como las 

abordadas y las relaciones intergeneracionales constituyen un punto clave en el problema 

aunque requieren de un tiempo prudencial. 

 Los adultos conscientes o no participan de alguna manera en las prácticas de vulneración de 

derechos. 

 Hay ciertas legitimidades desde adultos y jóvenes en procedimientos y prácticas policiales 

hacia la comunidad persistiendo pensamientos individualistas y manteniendo vivo lemas de la 

última dictadura tales como “le cabe”, “tarde o temprano le iba a pasar, ya venía mal ese pibe” 

o “si la policía lo busca es por algo”. 

 Los adultos se encuentran en algún punto impotentes ante las situaciones que viven algunos 

jóvenes, particularmente respecto a lo que ellos necesitan y ante eso reproducen frases 

culpabilizante tales como “no les gusta laburar”, “lo único que saben es estar en la joda” o 

miradas mas compasivas como “lo que necesitan es afecto” “todo está en la familia si de ahí 

no se hace nada salen como salen”. 



 

                                        
 

 

Por último, cada relato y práctica capturadas a lo largo de la experiencia muestran un potencial 

político sumamente importante, que circulan como fuerzas dispersas  por lo que produce una captura 

de los sectores dominantes que establece alianzas entre generaciones opuestas muchas veces a 

otras. Esta situación entre otras cosas, socava las posibilidades de construir enunciados colectivos 

que incidan o impacten en la vulneración de derechos o que permitan aunar criterios, elaborar 

acuerdos en pos de objetivos y necesidades sentidas tales como las abordadas desde esta 

propuesta.  
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Experiencias de formación; acontecimientos estudiantiles 

. 

        Cattaneo, María Juliana 

UNER- FCE 

 mjcattaneo@gmail.com 

 

 Esta propuesta consiste en poner en  relato  experiencias de acontecimientos pedagógicos  

del Ciclo introductorio  en las carreras de  Educación y Comunicación Social de la UNER.  Desde un 

espacio de articulación entre ambas carreras, en la modalidad de talleres - encuentros semanales no 

curriculares  que se han dado en llamar  “Talleres de los Jueves”-  se llevan a cabo actividades en 

distintos géneros  expresivos , actividades  de  extensión  que acompañan  a los estudiantes en y con 

otras  formas de conocimiento fuera del espacio áulico. Estos talleres de los jueves están pensados 

como un modo distinto de habitar la universidad, como ejercicio de una escucha de  múltiples voces, 

de modalidades más pláticas y  diversas de formación en temáticas integradoras  que conforman  los 

campos de la educación y la comunicación. 

La historización de esta experiencia  y el propio diseño  de las actividades específicas de este 

espacio introductorio  que se viene desarrollando desde 1994 en la facultad, insiste, entonces , en 

articular las modalidades de producción,  interacción y  reconocimiento  de problemáticas , en 

encontrar un lugar  de fronteras  inter y multidisciplinarias  que posibiliten  otras experiencias 

estudiantiles en el movimiento mismo de su  formación universitaria 

    El equipo de coordinación - conformado por  docentes y estudiantes, dos cátedras  de primer año y 

la Secretaría de Extensión de la Facultad - pone en escena  cada jueves  la puesta en sentido de una 

problemática en  diferentes géneros de actividades tales como  charlas-debates  y trabajos de 

producción  propios de comunicación y educación, recreación, videos , cine, teatro,  taller de poesía , 

presentación de investigaciones, tesinas, trabajos de extensión, talleres relativos a la efemérides 

nacional (día de la Memoria, día de la Ciencia, día del periodista ), conversaciones con egresados 

acerca de sus experiencias laborales en el campo social entre otras y  siempre nuevas actividades.   

Los jóvenes destinatarios- que en general comparten las edades entre  18 a 20 años-   buscan 

insistentemente  participar desde la facultad  en  temáticas sociales diversas que tengan que ver con 

sus posibles recorridos en el  campo de trabajo profesional que han elegido. Los  encuentros  de 

estudiantes recién llegados con el espacio-tiempo de los talleres producen, mueven las  propias 
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proyecciones desde experiencias creativas   que dan  fuerza a un compromiso social y a una 

implicación y  expansión de  la producción académica  en y con la comunidad.  

Entre muchos encuentros a lo largo de tantos años , - cada jueves del primer cuatrimestre de cursado 

en el primer año de las carreras de Educación y Comunicación - contaré algunos a modo de 

ejemplos: un primer taller de este año convocó al área de Comunicación Comunitaria de la facultad  

donde sus equipos mostraron en videos y relatos vivenciales sus trabajos de extensión comunitaria: 

radios comunitarias  en distintos  barrios de Paraná, visitas y talleres en la cárcel,  conformación de 

grupos de abuelas,  talleres para jóvenes en situación de noviazgo, talleres  de educación popular. La 

muestra de la gran diversidad de actividades que se desarrollan – y que es posible desarrollar-  con la 

comunidad, en una transferencia mutua de saberes con la educación universitaria, provoca en los 

estudiantes un movimiento intenso de aquel „horizonte de expectativas‟  que los orienta en los 

comienzos de sus estudios universitarios. 

  Otro  taller sobre  Educación y Memoria, realizado en  la Semana de la Memoria,  provocó  interés y 

abrió a debates muy polémicos  entre los estudiantes. En esta oportunidad, una  profesora de 

Educación habló acerca del concepto de juventud y su relación con la educación y el autoritarismo de 

estado  durante la dictadura en Argentina y una  trabajadora social  que  desarrolló su exposición 

planteando la actualidad  temática, los resabios que han quedado en nuestra forma de vivir, el modo 

de narrar la historia después de lo acontecido y  como esa narrativa va configurando  nuestras  

subjetividades. Los estudiantes pudieron participar activamente,  hablar acerca de  lo que a ellos  les 

habían contado. Refirieron a la importancia que tiene el querer y poder participar de la narración y 

construcción de nuestra propia historia y de la resistencia al olvido. La escritura colectiva  de los 

reportes se realizó posteriormente con un grupo de estudiantes donde se leyeron algunas crónicas 

recuperando así  una  experiencia  en común.  

Un dibujante invitado al taller de Humorismo Gráfico, a cargo del área de Gráfica de  Comunicación 

Social, fue motivo de un nuevo encuentro. En esta oportunidad,  los dibujos a través del proyector 

iban  creando  personajes de historietas junto al relato de cómo surgieron las historietas, cómo se 

fueron incorporando elementos a sus formatos clásicos, de qué manera evolucionó y  de qué modo 

se fue conformando este género  en los medio gráficos. Los estudiantes trabajaron con láminas, 

donde por grupo lograron crear diferentes imágenes para  exponer en el aula y en los pasillos. Este 

trabajo provocó mucho entusiasmo y creatividad en los estudiantes  demostrados en cada caricatura 

creada, en cada dibujo. Se trabajó concretamente la instancia de taller: una  producción en situación. 

Todos los años, el taller de la primera semana de junio, con motivo del día del periodista, es 

presentado por la cátedra de redacción de la carrera de Comunicación Social. En esta oportunidad, 

escuchamos la experiencia de trabajo en distintos medios  de jóvenes periodistas egresados de esta 



 

                                        
 

 

facultad: reporteros, movileros, periodistas deportivos,  periodistas en producción de prensa gráfica es 

decir,  correctores, redactores. Una puesta en común de las proyecciones de la carrera de 

comunicación social que mueve con entusiasmo a los estudiantes a continuar con sus estudios. Otro 

taller  es  el panel de los investigadores donde se invita a algunos equipos de investigación de ambas 

carreras a exponer acerca de sus investigaciones  y a responder a preguntas de los estudiantes. 

Actividad  más bien teórica - académica  que se acompaña con un dossier  con el propósito de 

realizar  un ensayo en alguna temática trabajada en alguna investigación 

 Otro de los encuentros propuestos fue el realizado durante la VIII Semana de la Ciencia y la 

Tecnología, donde se trabajó la reemergencia de los pueblos  Originarios. El taller comenzó con de 

un video de Canal Encuentro y para finalizar se abrió un debate acerca del  valor que supone 

reconocer como un avance en el conocimiento de organizaciones sociales que pueblan Argentina y 

luchan por el reconocimiento de sus derechos, de sus lenguas, de sus modos de vida y costumbres.  

„Girando con Girondo‟ es un taller que sin dudas siempre deja algo en quienes lo habitaron. Esto es 

así porque propone volver a ver ciertas cosas del mundo a partir de „revivir‟ el personaje de Oliverio 

Girondo y con él, su contexto literario del momento. Este autor es representado por un profesor de 

letras en una escena teatral como un personaje que regresa del “más allá” y cuenta algo de su 

historia: sus inicios en la literatura, sus amistades y su participación conjunta en un paradigma distinto 

de la literatura argentina, así como los temas que lo interesaron. Las características de su producción 

literaria son tan particulares que siempre impactan a quienes nunca conocieron algo similar. Se 

genera así una lectura en doble sentido: por un lado, la que propone quien está encarnando el 

personaje a partir del énfasis que le da a algunos de sus textos interpretados en la lectura, en su 

cuerpo y voz. Y por otro, la forma que cada uno de los estudiantes le va a dar a esos textos, a partir 

de la escucha, de la lectura  con otra voz para confluir finalmente en una suma de voces y de lecturas 

que están en movimiento. Corporizar al autor e imaginarlo le otorga otra mirada a su producción, 

menos lejana y más próxima a ser apropiada y reinventada.  

Otra instancia, vinculada de algún modo a la anterior, surgió del taller llamado Circo de Poesía. Su 

premisa fundamental es la de la confluencia de diversos textos literarios y de formas de expresión 

afines (como la música) que los estudiantes consideren con deseo u ocasión de presentar. El espacio 

donde habitó dicho taller es un lugar de paso de todos los estudiantes y en él se hallaban colgados y 

dispuestos de distintos modos diversos textos de autores importantes de nuestra literatura, por lo que 

esto le dio una impronta más abierta y participativa, además de darle color y ambientación a la 

situación. Quien quisiera podía sentarse allí a escuchar, leer, opinar, pensar y aprender. De esta 

puesta surgieron interesantes lecturas, de autores como Cortázar, Gelman, etc. y otras de 



 

                                        
 

 

producciones propias. También las  guitarras de algunos estudiantes sonaron con  canciones. Se 

trató de una puesta  colectiva desde el arte y la expresión.  

  Cada taller es en sí  un acontecimiento pedagógico. El ejercicio de los estudiantes consiste en  estar 

abiertos a otras propuestas de enseñanza, a percibir, dejarse afectar, a leer en distintos géneros 

discursivos, en nuevas modalidades y , sobre todo,  hacer experiencias propias  desde este proceso 

de producción de  sentidos que  se pone en movimiento. Los estudiantes no sólo son destinatarios de  

cada  taller sino  protagonistas. Es decir, sus voces son las que insisten  ser escuchadas. Este año 

hubo un taller convocado bajo el nombre de Juventud, Política y Universidad, coordinado por  los  

estudiantes avanzados y los del Centro de Estudiantes  de Ciencias de la Educación y Comunicación 

Social. Ellos expusieron temas considerados centrales en la vida universitaria tales   como cogobierno 

universitario, rol y protagonismo de los estudiantes en la construcción de la universidad, mostrando 

un video sobre luchas y conquistas histórica de los estudiantes  demás de  un trabajo en grupo  con la 

idea de reflexionar y poner en común   comentarios de noticias en relación con la vida estudiantil  y 

fragmentos de  textos de autores leídos en sus trayectos de formación  ( textos de Foucault, Freire,  

Guevara, Benedetti , entre otros autores) .  En un clima de confianza los estudiantes intercambiaron  

ideas acerca de la universidad. Un taller que promete ser reeditado en  los talleres de años venideros. 

Luego  de “haber estado allí”- como dicen los antropólogos-, los estudiantes  escriben   una crónica o 

más bien un reporte – una vuelta a poner en discurso  su  experiencia del acontecimiento -.  Relato 

que sirve de ejercicio de escritura  y constituye  un protocolo  de lectura para una posterior  escritura 

colectiva. 

  Compartir estas experiencias de trabajo con jóvenes no es el único propósito de  llegar a esta 

reunión sino, más aún, escuchar  otras experiencias, en otros territorios.  



 

                                        
 

 

 

Nos - otros: pedagogía de lo posible entre muros 
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Grupo de estudios sobre Educación en Cárceles  

Zona Centro (GESEC CENTRO)  

Tandil - Buenos Aires – Argentina  

 

Palabras claves: educación intra muros, práctica pedagógica, subjetividad situacional. 

 

 El Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles Zona Centro (Azul-Olavarría-Tandil) 

ha surgido como una iniciativa que tiene como finalidad la conformación de una instancia y espacio 

de formación, reflexión e intervención interdisciplinar. Es nuestro objetivo primordial la defensa y 

promoción del derecho humano a la educación, concibiendo al mismo como “derecho llave”, que 

posibilita el conocimiento y, como consecuencia el ejercicio y goce de los restantes derechos 

humanos (Scarfó, 2007).  Definimos nuestro campo problemático a partir de las  contradicciones 

que se generan por las relaciones establecidas entre la educación, como derecho humano y la cárcel 

como institución de encierro. 

Si bien reconocemos a la educación como un derecho humano, entendemos que la efectivización del 

mismo puede verse propiciada u obstaculizada de acuerdo a la configuración de la situación socio 

educativa, en este caso condicionada por “los muros”. 

 Como miembros de una ONG de derechos humanos anclamos nuestro abordaje de 

intervención interdisciplinar en un Centro Cerrado
1
 ubicado en el centro de la provincia de Buenos 

Aires.  Dicho proyecto destinado a los jóvenes institucionalizados es implementado desde el año 2012 

                                                           
1 Centro cerrado para jóvenes privados de su libertad en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, de la Sec. de 
Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, Decreto 151/07. 
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hasta la fecha.  Los contenidos abordados en cada proyecto anual mencionado, se focalizaron en el 

derecho al trabajo, a la identidad y a la educación consecutivamente. Nuestro propósito radica en 

sistematizar y problematizar nuestra intervención, poniendo en tensión las prácticas educativas con y 

en el ámbito de la privación de la libertad ambulatoria.  Este proyecto emerge como una apuesta a 

una práctica educativa como “el intento de activar un lugar, una falla, un pliegue donde la posibilidad 

de subjetivación sea todavía ilegible” (Badiuo, 2000).   

 

Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender (Freire, 2012) 

 

Ciertamente entendemos la educación como una práctica eminentemente política (Freire, 2012) que 

no puede ser implementada desde una pedagogía neutra. Nuestro proyecto de intervención desde 

una pedagogía crítica, pretende instalar una lectura problematizadora, adscribiendo a una perspectiva 

teórico-metodológica que favorezca el análisis de lo real como totalidad compleja.  Esta perspectiva 

considera a la teoría, como expone Bleichmar (2008), “como resguardo de inmediatez”; viabilizando 

rupturas con aquellos enfoques simplificadores y con aquellas cristalizaciones de sentido que 

inscriben la existencia de los jóvenes desde un ámbito interpretativo prejuicioso y estigmatizante. 

En concordancia con lo expuesto, la decisión metodológica fue materializar el proyecto de 

intervención mediante el dispositivo grupal de taller.  Espacio que promueve la emergencia de 

vivencias singulares, circulación y valorización de la palabra, apelando a la reflexión conjunta en pos 

de una co-construcción de conocimiento.  Entendemos que el taller se constituye como una 

experiencia social, y educativa, en tanto los participantes interactúan entre sí en torno a una tarea 

específica.  Esto posibilita que el proceso de conocimiento sea asumido por el grupo, acompañado y 

orientado por una coordinación de carácter cooperativo que promueve el consenso grupal; 

vehiculizando un cambio en el rol pasivo del educando hacia un rol protagónico en el proceso de 

aprendizaje. 

En esta línea, para dar lugar a la manifestación de los distintos modos de “ser  joven”,  resulta 

necesario pensar una relación pedagógica que asuma el riesgo de darles la palabra, de autorizarla, y 

también, de abrir al diálogo y la discusión.  Esto posiciona a  los jóvenes como actores protagonistas 

en el centro de la escena pedagógica; dando lugar a una subjetividad situacional
2
.  

                                                           
2
 Subjetividad que acorde a Corea y Dsuchatzky (2009:31), “ya no depende de las prácticas y discursos institucionales sino que 

sus marcas se producen en el seno de prácticas no sancionadas por las instituciones tradicionales como la escuela y la 
familia.” 



 

                                        
 

 

Jóvenes Agrupados  

Es meritorio adentrarnos en una caracterización de los jóvenes reales con quienes se entabla la 

relación pedagógica.  La composición del grupo denota una segmentación entre quienes provienen 

de ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires de aquellos  jóvenes provenientes del GBA.  

A pesar de la distinción de origen, todos comparten la pertenencia a sectores vulnerables, familias 

con necesidades básicas insatisfechas (NBI), en  una situación socio laboral caracterizada por la 

inserción en el sector informal del trabajo y/o siendo el proveedor familiar beneficiario de alguna 

política social. Este sobrevuelo sobre sus condiciones materiales de vida se presenta como 

significativo a la hora de abordar sus “identidades juveniles, (interacciones y configuraciones que van 

asumiendo las grupalidades juveniles) y comprender la diversidad que cabe en la categoría "jóvenes" 

y salir así de la simplificación de lo joven como dato dado. (Reguillo Cruz; 2000)  

Seguidamente, abordamos sus tránsitos escolares por el sistema educativo formal previos al ingreso 

a la situación de reclusión. Como punto coincidente se releva una situación de sobreedad y 

discontinuidad  en la escolarización formal,  sin completar la terminalidad del ciclo primario. De hecho, 

los jóvenes cursan el primer año de la secundaria “intramuros”.   Estos aspectos singulares de sus 

trayectorias escolares nos permiten vislumbrar las posibilidades y obstáculos que deben enfrentar en 

la actualidad, ya que la disrupción en la escolarización y la no terminalidad pueden erigirse como 

particulares instancias de analfabetismo funcional.  Paralelamente, puede consignarse un joven en 

situación de analfabetismo “puro” en relación a los conocimientos y habilidades de lecto escritura. Sin 

embargo y desde una concepción ampliada de analfabeto, somos testigos de jóvenes con escasos –

casi nulos- conocimientos fundamentales para la incorporación y uso de las nuevas tecnologías; 

constituyéndose en suma como analfabetos digitales. 

Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la 

reflexión (Freire, 1996) 

El eje nodal del taller focaliza en apelar al mundo interno de los jóvenes, es decir aquellas vivencias, 

consideraciones, prejuicios, juicios y conceptualizaciones que posean. Comprende así mismo la 

mirada que los jóvenes tienen sobre su propia vida y los deseos que motorizan su hacer diario, 

resignificando sus historias singulares como medio para apropiarse de forma significativa de los 

contenidos presentados. 

Durante el transcurso del proceso de inserción y trabajo fuimos repensando el modo en que se 

instituye la subjetividad de los individuos que transitan dicha institución, su modo de percibir el 

mundo, de experimentar, indagar y replantearse las relaciones entre ellos. Subjetividades que están 

marcadas por lo institucional  y que requieren ser problematizadas, recuperadas porque explicitan la 



 

                                        
 

 

historicidad del sujeto, y en el caso de los jóvenes nos permite reconocerlo como sujeto socio 

histórico deseante. 

Toda situación educativa implica educandos y educadores en un tiempo-espacio pedagógico (Freire, 

2012). Este último elemento nos lleva a las decisiones operativas respecto a días y horarios del taller, 

que fueron y son consensuadas con el Centro Cerrado, de acuerdo a las diversas actividades 

formales e informales que se dictan en el mismo.  Se dicta en un módulo semanal de dos horas, en 

un día determinado.  Este último año la participación de jóvenes en términos cuantitativos oscila en 

un número promedio de 7 (siete) jóvenes por encuentro, viéndose incrementada en relación a los 

años previos.  

A partir de nuestra concepción ético política abonamos una modalidad de trabajo de carácter 

“opcional”, que encuentra su justificación en la intención pedagógica de propiciar la libertad de 

expresión y pensamiento, más allá del contexto de encierro.  Así como también abrir la posibilidad 

concreta en los jóvenes de elegir concurrir o no  al encuentro pedagógico. 

Cada proyecto anual cuenta con un grupo de asistentes que cambia año a año, incluso semana a 

semana debido a la realidad de traslados propia de la situación intramuros y los tiempos estipulados 

para las medidas de reclusión pautados desde la normativa penal juvenil bonaerense
3. 

  

Respecto de la metodología utilizada, se implementaron diversos recursos como medios 

audiovisuales (películas, cortos, artículos periodísticos, canciones, imágenes) así como también 

recursos literarios y plásticos. También se efectuaron técnicas disparadoras con el objetivo de 

“romper el hielo” y movilizar algunas estructuras cognitivas con relación a los temas abordados.  A la 

hora de optar por los medios audiovisuales y técnicas hicimos hincapié en lo que ellos posibilitan, 

vinculando prioritariamente a la puesta en acto del “ver” y el “mirar”. En este sentido creemos 

necesario hacer una diferenciación, si bien todos podemos estar viendo un mismo objeto, este puede 

tener significaciones e interpretaciones múltiples dado que nuestra mirada se encuentra historizada, 

por lo tanto condicionada por el lugar que ocupamos en la sociedad.  La propuesta establece una 

praxis concreta en el ejercicio y en el fomento de la libertad de ideas, el pensamiento crítico y la 

aceptación del otro como diferencia. A partir de un constante ejercicio reconstructivo y 

desnaturalizador, trabajando con habilidades como la crítica, la interpretación, la argumentación y 

contra argumentación. 

La dinámica de trabajo se propone para promover el trabajo en grupos o en parejas en pos de 

compartir experiencias, y en línea con una propuesta de trabajo que se centra en el encuentro a partir 

de la palabra.  El diálogo se posibilita desde el instante en que se  presenta la consigna de trabajo, 
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que resulta abierta al ejemplo, a las experiencias particulares; alejándose de consignas cerradas que 

obstaculicen un aprendizaje basado en la interacción de todos los participantes.  Se apela a técnicas 

de acción lúdicas, de creatividad, interjuego de roles, palabras disparadoras iniciales, técnicas de 

cierre con palabras “sentidas” de cada participante, cierre musicalizado con temas elegidos por ellos, 

entre otras. 

Otro modo de viabilizar la palabra, resulta en apelar constante y relacionalmente al contexto; a partir 

de ejemplos de problemas de la cotidianeidad de los jóvenes para trabajar en el espacio o problemas 

del hacer diario en una institución de encierro.  Se apela a un tiempo presente intramuros como 

realidad cotidiana que da marco a propuestas técnicas que interpelan momentos pasados relevantes 

en sus historias de vida singulares. 

Respecto al modo de participación en el espacio didáctico refiere a un intercambio activo que se 

inspira en una modalidad democrática, permitiéndonos una planificación flexible que se adecue a los 

intereses y cambios que se manifiestan en el espacio didáctico. A partir de estos aspectos previos, 

subyace una forma de comunicación entre pares y con las talleristas  estimulando un sentido 

multidimensional y no unidireccional.  

 

Sortear el Conflicto desde el Pliegue 

Toda intervención en ámbitos institucionales puede resultar un camino sinuoso por recorrer, en tanto 

las instituciones se presentan siempre bajo un rostro idealizado, que no coincide con su realidad 

concreta (Lourau, 2001).
  
Es a partir de la instalación en el campo institucional, que concretamos un 

acercamiento que indudablemente colabora en develar la realidad concreta que subyace al rostro 

idealizado antepuesto.  Pero en el hecho de develar, acontecen situaciones problemáticas o 

tensiones recurrentes que cabe referir.   

En primer lugar, algunos de los conflictos vivenciados se inscriben bajo la particularidad de la 

educación en contexto de encierro. Cabe referir que la yuxtaposición contradictoria de dos 

organizaciones, cárcel y escuela, como instituciones disciplinarias, despliegan su funcionamiento bajo 

lógicas que entran en tensión. En esta experiencia profesional los centros cerrados de detención de 

jóvenes, como institución total (Goofman, 2004), imponen el alejamiento del mundo exterior  que se 

combina con el aislamiento.  Sin duda la modalidad en que las instituciones tienden  un límite sea 

virtual o real que se configura como cerco pretende regular el intercambio con el medio (Castoriadis, 

1988). 



 

                                        
 

 

La intención de trabajo, antes mencionada, se ha visto obstaculizada por las características propias 

de la situación intramuros; traslados, tensiones con los diferentes actores institucionales y la 

estructura edilicia no siempre acorde a las necesidades del taller. Este último punto refiere al espacio 

pedagógico, elemento fundamental en toda situación educativa, que resulta condicionante o 

restrictivo para el despliegue de ciertas didácticas o técnicas grupales. 

El cambio constante de los jóvenes convocados puede leerse como un factor disruptivo en la 

continuidad pedagógica de los encuentros semanales que implica un desafío constante a la hora de 

planificar las actividades; ya que provoca una acomodación constante por parte del equipo 

coordinador ante la necesidad de organizar los contenidos en módulos semanales pero 

interconectados.  Pero dicho trabajar con el cambio permanente y con una lógica de trabajo con el 

emergente es integrada en las planificaciones semanales al momento de construir la estrategia 

didáctica.  Esta lógica del “traslado” colabora con una dispersión en la documentación o avales de los 

jóvenes relacionados con sus logros académicos o tránsitos escolares finalizados. Los registros del 

sistema educativo formal parecerían traspapelarse en la órbita del encierro, se concreta un 

aislamiento y desconexión que conspira con el derecho a la educación de los jóvenes.   

Otra situación que satura la intervención grupal radica en las reglas internas de la institución total en 

relación al número de jóvenes que pueden compartir un espacio áulico simultáneamente, y que son 

“sacados” de su celda con este propósito. Existe instalado un discurso de “inseguridad” en relación a 

“mover” y agrupar una cantidad mayor a seis, son estas modalidades de gobierno discrecionales de 

las instituciones de encierro que actúan sobre los cuerpos, desde una economía de los derechos 

suspendidos. (Daroqui, López y ot, 2012) El espacio cuenta en el presente año con el mayor número 

de asistentes y no se han registrado situaciones de violencia en el espacio intra áulico, sino que por el 

contrario se sostiene la participación.  Pero las normas institucionales no pueden “saltarse” sino que 

se inscriben para ser acatadas, y los intereses contrapuestos tuvieron un correlato que se concreto en 

una subdivisión real del grupo, alegando razones vinculares problemáticas entre algunos 

participantes.  Los cambios operan en la tensión, en el pliegue, y eso pretende esta intervención 

pedagógica. 

 Concomitantemente, los trayectos singulares de cada joven dan cuenta de una situación de 

vulnerabilidad “histórica”, que estalla en consecuencias presentes que se inscriben como nuevos 

obstáculos a superar.  A lo cual se suma la condición de desconexión con el mundo virtual (internet, 

TICS), ya que se encuentras vedadas en la situación de encierro, y como ya expresamos colabora 

con analfabetismos digitales que obturan futuras condiciones laborales que lo pautan como requisito.  

En concreto y como ya expresamos, las trayectorias escolares dispersas y discontinuas, incluso 

truncadas nos interpelan para desplegar operatorias de intervención que superan la mera transmisión 



 

                                        
 

 

de contenidos, sino que apuestan a producir trama grupal que posibilite alojamiento subjetivo 

(Jasiner, 2011) y propicie un espacio pedagógico que sea continente de las subjetividades 

situacionales e históricas de los  jóvenes recluidos. La intervención profesional interdisciplinar se 

organiza en un grupo de talleristas que ejercen la coordinación grupal con fines de construir un 

espacio grupal intramuros que resulte habitable, que  el entramado grupal sea continente de los 

trazos identitarios singurales de cada joven, pudiendo cada uno  habitarlo y con fines de lograr 

cambios en la situación subjetiva (Jasiner, 2011). 

  Voces que circulan en Palabras 

 

Una última instancia aborda la mirada de los jóvenes con los que hemos trabajado a lo largo de estos 

últimos años, recopilando en primera persona testimonios, comentarios y escritos. El interés de este 

trabajo no se resuelve en esgrimir nuestras interpretaciones y análisis, sino que consideramos 

esencial amplificar las voces de los reales protagonistas: los jóvenes privados de su libertad 

ambulatoria. 

 

Jeremías en una técnica de autoentrevista, en una posición de dos edades cronológicas 

diferenciadas, pregunta desde sus 10 años al joven de 18 años: (su situación de analfabetismo puro 

hizo que las expresara oralmente y la coordinación transcribió)  

Por qué no seguiste jugando al futbol? Por qué no seguiste yendo a la escuela? Por qué no 

cambiaste? ¿Qué estás haciendo ahora acá? Qué vas a hacer cuando salgas? 

 

Esteban se interroga así…. 

¿Qué pensaba hace dos años? Hace dos años pensaba en andar robando y que nunca me ivan 

a agarrar y ahora estoy en cana y canvie mi pensamiento al cien por cien… 

¿Qué hacias hace tiempo? YO hace tiempo no valoraba ni a mi familia y hoy en dia digo como 

no lo supe Balorar cuando tenia la oportunidad y hoy que estoy privado de mi libertad se 

balorar mucho más todo ante lo mas minimo que sea…  ¿Qué cambiarías si podrías bolber el 

tiempo atrás? Cambiaría todo para ser una mejor persona cambiaria todo para bolber a estar 

con mi famila y saberlos balorar como se meresen por lo buenos que fueron conmigo… 

 



 

                                        
 

 

Gabriel se auto entrevista desde sus 17 años a los 19 años presentes… 

 ¿Por qué tiraste todo y te dejaste manipularpor tus penzamientos?  No sé pero hoy estoy 

arrepentido de no aber seguido tranquilo en mi casa con mi familia.   

¿Si tenés oportunidad de estar en tu caza en un tiempo estarías con tu familia y dejarías 

muchas cosas? Si dejaría muchas cosas porque la que ESTA es la flia …no la amistad ni la 

callé. 

 

Mariano elige entablar su auto entrevista desde sus 8 años a los 18 años presentes pero en cada 

edad elige nominarse con sus dos nombres diferencialemente, Nico y Mariano nominan 

disociativamente… 

¿Qué haces aka Mariano? Me salieron las cosas mal Nico - Eeh Mariano es verdad  tenes una 

hija? Sí, Nico viste todo pasa de un día para otro… - ¿Qué te paso que terminaste así Mariano? 

Viste…así es el Destino Nico… 

 

Mariano en un trabajo por iniciativa propia que llamó “Esperando que se haga justicia. Estoy acá”, 

algunas verbalizaciones transcribimos… 

Sigo privado de mi libertad x un delito que yo no cometi.  La policía injusta. Me iso una cama 

xq no me podían atrapar con nada…Las gorra piyo. Me perseguían. Yo ya estaba en la mira. 

Esperaron que cumpla los 18 años para encerrarme en un penal 

Pero por ai se ase todo complicado mucho encierro.  Te sarpa. Ya te pinta la tristeza el vajon. 

Los días se hacen largos, los minutos se hacen eterno.  Cada vez estrañas mas a tu familia… 

 

Ramón escribía oraciones con palabras disparadoras 

Educación: Mi educación yo la aprendi en la calle 

Historia: Mi historia de mi vida es muy triste 

Camino. En mi vida hay muchos caminos…triste. 

 



 

                                        
 

 

Carlos, decide contar algo lindo vivenciado en la semana de forma escrita, bajo la consigna de 

realizar una carta de presentación. 

 

Bueno pienso por contarles que mi nombre es carlos y les voy a contar que el viernes pasado 

tuve visita vino mi madre sola la vi y lo unico que me salio en ese momento fue abrasarla bien 

pero bien fuerte, y le dije que la extrañe que la queria mucho, y como que en ese momento no 

existia nada alrededor mió desaparecierón por un ratin todos los problemas la tristeza y todas 

las cosas raras que se te crusan por la cabeza cuando estas privado de la libertad ya llega un 

momento que todas estas cosas se asen cosas cotidianas al encierro asi sea en un instituto de 

menores o en un penal, como que todos pasamos por lo mismo esas horas visita mi boca era 

como un ventilador de palabras hacia mi madre , ¿ y que sabes del tin ¿? Y no lo viste a facu? 

Y el otro finde va venir carla ? ja ja  pero bueno al final de la visita no podes hacer nada 

cuando ves que se termino la hora y se van lo unico que te queda es una sonrrisa de oreja a 

oreja por que sabes que esta todo bien en tu casa y solamente ahí noticias buenas y te sentis 

un poco triste por que sabes que no podes irte con ellas y no poder estar ahí cuando te 

necesitan… 

 

Francisco escribe el siguiente poema en su celda, luego de haber escuchado y trabajado con la 

canción “Niños o Menores”. 

 

Esclavo de mis necesidades, preso en este gobierno injusto que nos deja las migajas a cambio 

de la libertad de expresión. Políticos ambiciosos, tienen el poder en sus manos y solo piensan 

en ellos mismos, se abusan de su poder sin que podamos evitarlo. Y nosotros nos ganamos la 

vida como aprendimos en la calle, a cambio de eso nos encierran como animales, sin ponerse 

en nuestro lugar, sin comprender nuestros motivos y razones, sin saber lo que vivimos, sin 

buscar soluciones, alternativas. 

Simplemente nos amenazan con encierro  y lo peor de todo es que ellos viven como reyes y 

nosotros como animales. Si estuvieran una semana encerrados como nosotros se darían 

cuenta del que nos están haciendo. Nos hacen más malditos porque cuando estamos acá 

adentro lo que más abunda es la maldad simplemente porque acá no hay libertad, ni nada ni 

nadie que nos haga mejor personas, al contrario acá adentro si no tenés maldad y agresividad 



 

                                        
 

 

no tenes respeto y si no tenes respeto no vivís. Y todo eso a ellos los beneficia porque nos 

hacen su chivo expiatorio. 

La única verdad es que los malditos son ellos porque tienen tanto egoísmo que no les deja ver 

que nosotros también somos seres humanos. Pero si siguen empeorando las cosas así va 

haber tanta delincuencia resentido con los políticos injustos que serán ellos los que perderán 

lo que mas quieren!!!!. Esto no es una amenaza es simplemente lo que provocaron con sus 

actos y cuando ellos se den cuenta va a ser demasiado tarde, al igual que nosotros cuando 

nos agarró la policía, la diferencia es que lo hicimos con motivos razonables, no significa que 

se justo. A nosotros nos falta lo que a ellos les sobra y que se ganaron con egoísmo, esto va 

para ustedes políticos egoístas. 

Quizás esto nunca cambie pero nunca digas nunca, seguimos con la esperanza de que dejen 

de usar su poder para arrebatarnos años de nuestra vida encerrados en la cárcel. Y que lo 

usen para hacernos mejores personas porque acá salimos peor de lo que entramos, trátennos 

como seres humanos, hablo en el nombre de los pibes chorros que robamos a los que les 

sobra no a los que les falta como a nosotros, lo hacemos para ganarnos la vida , para ayudar  

a nuestra familia, para vestir bien, para que no nos falte nada, para cubrir necesidades 

personales, porque nosotros lo hacemos porque nos falta y por necesidad no como los 

político corruptos que tienen poder de cambiar las cosas por las buenas y sin embargo roban 

para su propio beneficio siendo que tienen mucho y quieren más!!. 
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“Las cosas como las vemos”, experiencia con jóvenes en un taller de video 

documental en una escuela secundaria. 

Dafunchio, Sofía  

UNSAM-CEDESI. sofidafu@hotmail.com  

Machado, Mercedes  

UNSAM-CEDESI. mercedesmachado@yahoo.com  

Carpentieri, Yanina  

UNSAM-CEDESI-yaninacarpentieri@gmail.com  

 

En esta ponencia nos proponemos relatar la experiencia de un taller de video documental que se 

realiza en una escuela secundaria. El mismo forma parte de un línea de trabajo que desarrolla el 

CEDECI (Centro de Estudios en Desigualdades, sujetos e Instituciones), Escuela de Humanidades, 

UNSAM y que comienza en 2008 en el marco de los proyectos de investigación “Entre la escuela y el 

barrio: políticas y territorios de escolarización en José León Suárez” (FONCyT/PICTO) y “La escuela 

en la periferia metropolitana: escolarización, pobreza y degradación ambiental en José León Suárez” 

(CONICET/PIP).  

El taller se realiza en una escuela secundaria ubicada en la localidad de José León Suárez, San 

Martín. Esta localidad se encuentra en el primer cordón del Conurbano Bonaerense y pertenece a la 

cuenca del Río Reconquista, cuyas orillas presentan importantes marcas de deterioro urbano, 

degradación ambiental y pobreza. Entre la Avenida Márquez y el Camino del Buen Ayre están 

situados asentamientos y villas miseria que desde fines del siglo XX ha tenido un constante y también 

traumático crecimiento. Los depósitos sanitarios del CEAMSE y los basurales a cielo abierto agregan 

precariedad a la vida de los habitantes y al deterioro urbano generalizado de la zona. La basura es 

fuente de vida para muchos de los estudiantes y sus familias (cartoneros, miembros de plantas 

recicladores, chatarristas y muchas veces quienes concurren al CEAMSE a buscar alimentos o 

mercadería para vender).  

Desde sus inicios el taller se planteó como una actividad de conjunto con la escuela secundaria. 

Como un espacio de investigación y formación colectiva, coordinado por el equipo de la universidad, 

generando instancias de reflexión y debate en torno a las experiencias de escolarización en contextos 

de fragmentación socio-espacial e hiperdegradación ambiental. El taller se propone la producción de 

audiovisuales por parte de los estudiantes con el fin de propiciar espacios de pensamiento y 

problematización de la realidad a través de la realización documental, a la vez que generar debates e 
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intercambios de esas problemáticas en el espacio escolar como barrial. Se procura irrumpir en la 

lógica escolar creando espacios de reflexión a través de los que estos jóvenes puedan construir su 

propia mirada acerca de su cotidianeidad escolar y barrial. Cotidianeidad que suele ser silenciada 

dentro del ámbito educativo. La realización documental se vuelve un proceso clave que permite 

ubicar en la historia las microhistorias que suelen atravesar los jóvenes que viven en las villas del 

conurbano bonaerense. Esto es  generar un espacio en que palabra y acción, en el sentido que 

Arendt lo expresa, se vuelvan "moneda corriente", en el que los estudiantes “aparezcan” como sujetos 

sociales, relatando su historia y pensándose en ella. Por ello el eje del taller está centrado en la vida 

cotidiana de los estudiantes en tanto productores de relatos para ser proyectados. 

El taller implica encuentros semanales de dos horas durante el horario escolar con la colaboración de 

docentes –en su mayoría de las áreas de arte y comunicación. Se trabaja con contenidos básicos 

sobre realización audiovisual a partir de ejercicios para construir pequeñas historias: manejo de 

cámara, sonido, guión, edición y producción en cine documental. Paralelamente avanzamos en la 

selección de temas por parte de los estudiantes y en la escritura del guión. La única restricción es que 

el proyecto sea acerca de su vida cotidiana y no ser ficción, en función a la experiencia se propone 

como una oportunidad para crear, en el contextos de la escuela, espacios para pensar y 

problematizar el mundo. Es entonces, un espacio de reflexión y herramienta mediadora para que 

estos jóvenes puedan poner en imagen y palabra, sus pensamientos, sus sentimientos, sus miedos, 

deseos, sus problemáticas cotidianas, permitiendo así, mirar y mirar-se, pensar y pensar-se en la 

trama de su propia realidad dentro de la historia, siendo realizadores de productos audiovisuales que 

cuentan quiénes son, dónde viven, qué piensan y sienten; sumergiéndonos en sus vidas a través del 

propio relato. 

Durante el primer año del taller los temas seleccionados fueron diversos, finalmente, decidieron 

abordar, por un lado, la problemática de la contaminación ambiental que provoca la presencia del 

zanjón dentro de la villa-La Cárcova, lugar de residencia de muchos de los estudiantes-; por otro lado, 

la vida de las personas que recolectan alimentos dentro del CEAMSE. En el segundo año, los jóvenes 

decidieron grabar entrevistas a adolescentes y adultos, en las que preguntaban entorno a como veían 

a los jóvenes en la actualidad, cómo imaginaban que sería su futuro, cuál es la función de la escuela, 

cómo veían a su barrio, qué les gustaría cambiarle, etc. Asimismo, indagaron sobre como los 

docentes de la escuela ven a los chicos que viven en la villa y qué futuro imaginan para ellos. Por otra 

parte, realizaron cortometrajes en torno a la historia de Cárcova, en el que volvió a aparecer la 

problemática de la contaminación ambiental. En 2011 se realizaron dos cortos, que reunió a mujeres 

y varones por separado. Uno fue, “Las cosas como las vemos: miedos + cárcel”. Documental que 

relata –por medio de testimonios- a que le tienen miedo estos jóvenes. Uno de los principales temas 

que decidieron abarcar fue el embarazo adolescente y el miedo a quedarse sola ante esta situación. 



 

                                        
 

 

Junto a esta temática seleccionaron el tema de la cárcel, como problemática que recorre la vida 

familiar. Ambas temáticas fueron agrupadas en torno al título “las cosas como las vemos”. El otro, “Mi 

interés ¿te interesa?”, a través de entrevistas, aborda temas que interesan, apasionan, preocupan a 

estos jóvenes: el fútbol, los autos, las “tribus urbanas”. En 2012, cuatro cortos trabajan sobre 

temáticas que aparecen con recurrencia: la importancia de la escuela, los docentes y directivos en la 

vida de estos jóvenes; la violencia y las drogas. En 2013, cuatro cortos se realizan con una temática 

en común, dos abordados desde el humor y otros dos a partir de relatos que testimonian las 

impresiones de los jóvenes. Nuevamente aparece la escuela como el centro de creación en las 

producciones: los vínculos estudiantes-docentes, lo que sucede puertas adentro y puertas afuera, lo 

que estudiantes y docentes muchas veces piensan y sienten pero que difícilmente exteriorizan y lo 

que las conversaciones telefónicas ponen en evidencia en el espacio escolar (un lugar donde 

estudiar, estar, tener una novia/o, reír, pelear). Actualmente, los estudiantes están culminando la 

edición de sus cortos en los que las producciones retoman interesen que han surgido en años 

anteriores: contaminación, futuro, drogas, entre otros.
1
 

 

Está claro que estos estudiantes están preocupados, se están preguntando por temáticas que los 

toca de cerca, por su barrio, sus deseos y sus miedos. Los jóvenes, en los diferentes videos, 

decidieron grabar esos “otros lugares”, “esos límites de la sociedad” que definen lo que somos y 

pensamos. Aquello que Foucault (1967) señala como la experiencia límite que no es otra cosa que 

los límites de una cultura, sus gestos oscuros y olvidados. 

En estas producciones realizadas se visibilizan intereses comunes, temáticas recurrentes en un 

espacio de encuentro, donde los jóvenes mediante el discurso y la acción revelan su identidad, hace 

su aparición como sujeto histórico. Al mismo tiempo, ese espacio nos permite a nosotros – equipo de 

investigación- ser espectadores de la revelación de un quien.  Siguiendo a Arendt, asumimos que 

“Mediante la acción y el discurso, los hombres muestran quiénes son, revelan activamente su única y 

personal identidad y hacen su aparición en el mundo humano. (…) El descubrimiento de “quien” en 

contraposición al “qué” es alguien –sus cualidades, dotes, talento y defectos que exhibe u oculta- está 

implícito en todo lo que ese alguien dice y hace”. Y como esta revelación casi nunca puede darse 

como fin voluntario, halla su campo de concreción cuando se produce un encuentro de interacción 

con otros, ni a favor, ni en contra, simplemente en pura contigüidad humana (Arendt, 1993:204); en 

sentido opuesto, en un encuentro con otros ya sea a favor o en contra, el discurso carecería de su 

carácter revelador, puesto que las palabras  y  las acciones estarían dotadas de una intencionalidad 

                                                           
1
 Para conocer la producción audiovisual que se realiza en el taller se puede acceder al sitio: 

http://cepecunsam.wordpress.com/category/5-produccion-video-documental/ 

http://cepecunsam.wordpress.com/category/5-produccion-video-documental/


 

                                        
 

 

que impediría una genuina revelación del “quien”, se expresaría como discurso funcional en tanto 

herramienta para alcanzar un fin.  

En este sentido, el taller se propone como una intervención donde el lenguaje audiovisual en 

particular y el arte en general se abren como una herramienta potente para expresar muchas de las 

situaciones traumáticas que viven estos estudiantes, las que muchas veces encuentran el silencio en 

la palabra pero a las que el arte les puede devolver la voz. 
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Resumen  

El presente trabajo tiene como objetivo comunicar una experiencia de trabajo llevada adelante por la 

Secretaria de Integración y Desarrollo Sociocomunitario perteneciente a la Universidad Nacional de 

Rosario, en siete barrios de la ciudad de Rosario. El mismo se viene llevando a cabo desde 2014 en 

el marco de lo que se denominó Programa de Tutorías PROG.R.ES.AR. y es coordinado desde la 

misma. Dichas Tutorías son realizadas por estudiantes de diferentes facultades, como voluntarios, 

habiendo recibido previamente una capacitación respecto de la formalidad del programa y, sobre 

todo, respecto de la perspectiva del trabajo territorial con jóvenes.  

Inicialmente, este proyecto tuvo como objetivo principal el de acompañar y brindar información a los 

jóvenes que perciben -o podrían percibir- el beneficio de dicho programa nacional, como también el 

de construir datos para luego poder producir conocimiento. Algunos de estos objetivos fueron virando 

o debieron ser ajustados en función de la experiencia concreta, de las características de cada barrio y 

de la dinámica que se dio cada grupo de trabajo.  

Habiendo transcurrido algunos meses de trabajo quisiéramos compartir algunas reflexiones que, a la 

vez que nos sean útiles para sistematizar la experiencia propia, nos den elementos para poder pensar 

un replanteo del trabajo de acá en adelante. 

En este sentido, nuestro interés en esta comunicación reside en transmitir las complejidades de la 

realización de un trabajo de intervención territorial con jóvenes, por estudiantes también jóvenes que 

participando en su rol de Voluntarios no contaban con experiencia previa en este tipo de trabajo, lo 
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que nos hace pensar en la formación que recibimos como estudiantes universitarios respecto de la 

comunidad y el tipo de relación que se establece con la misma.  

En relación a ello, la necesidad de reflexionar sobre la implementación de políticas públicas como 

proceso vivo, lleno de contradicciones, dificultares, desajustes con la compleja realidad social que 

viven los sujetos de carne y hueso, etc. Y en cómo podemos articular esta complejidad ya 

mencionada con un trabajo que al ser territorial necesita redefinirse, cuestionarse y volverse a armar 

en función de aquello que nos encontramos en el trabajo concreto.  

Por último, nos parece importante acercar una reflexión respecto de cómo la universidad puede 

posicionarse como un actor relevante frente a este tipo de experiencias territoriales, por los aportes 

que puede hacer en términos de analizar, evaluar y proponer mejoras en las políticas públicas, pero 

también formado futuros profesionales que conozcan y se comprometan con la sociedad de la que 

forman parte, para esto es fundamental continuar transformando la idea tradicional de extensión 

universitaria y considerándola parte fundamental de una formación integral de los estudiantes. 

Palabras claves: Universidad –Programa PROG.R.ES.AR. – Políticas públicas  

Introducción 

Nuestro interés en esta comunicación reside en transmitir las complejidades de la realización de un 

trabajo de intervención territorial con jóvenes, por estudiantes también jóvenes que participando en su 

rol de Voluntarios no contaban con experiencia previa en este tipo de trabajo, lo que nos hace pensar 

en la formación que recibimos como estudiantes universitarios respecto de la comunidad y el tipo de 

relación que se establece con la misma.  

En paralelo a ello, la necesidad de reflexionar sobre la implementación de políticas públicas como 

proceso vivo, lleno de contradicciones, dificultares, desajustes con la compleja realidad social que 

viven los sujetos que conformamos nuestra sociedad. Y por ello, para trabajar en esta complejidad ya 

mencionada, la inherente posibilidad de redefinirse, cuestionarse y volverse a armar en función de 

aquello que nos encontramos en el trabajo concreto.  

Cabe también mencionar los supuestos desde donde se trabaja, desde la Secretaría de Integración y 

Desarrollo Socio comunitario (UNR). Desde allí se entiende que la producción de conocimiento en el  

ámbito de la Universidad Pública, debe necesariamente estar en relación con las necesidades y 

demandas de la comunidad de la que forma parte, recuperando como prioridad la práctica social de 

los conocimientos adquiridos como parte del proceso de inclusión social. Apostando a generar 

acciones de inclusión educativa en pos de lograr una universidad pública de puertas abiertas, 

inclusiva, crítica y transformadora. Y de esta manera formar futuros profesionales que conozcan y se 



 

                                        
 

 

comprometan con la sociedad de la que forman parte, para lo cual es fundamental continuar 

transformando la idea tradicional de extensión universitaria y considerándola parte fundamental de 

una formación integral de los estudiantes. 

 

Desarrollo 

En este marco, con el decreto de la presidencia de la nación sobre el PROGRAMA DE RESPALDO A 

ESTUDIANTES DE ARGENTINA (PROG.R.ES.AR) y el llamado a todas las universidades nacionales 

a ser parte activa en la implementación del mismo, es que surge la idea de acompañar el programa a 

raíz de cierta preocupación trasmitida al equipo de trabajo por parte de agentes territoriales. 

En una primera instancia se pensó como objetivo principal el de acompañar a los jóvenes en el 

proceso educativo brindando información sobre el programa en sí, como también de las ofertas 

educativas existentes y brindar contención en el tránsito ya que se es consciente de las dificultades 

de ingresar a instituciones educativas ajenas, complejas, distantes para muchos jóvenes de hoy. 

Como también la de generar información, construir datos que sirvan luego para evaluar y dar cuenta 

del impacto de la política pública. Mientras los estudiantes universitarios veían de cerca la 

implementación de una política pública y conocían la dimensión territorial de la misma, en otras 

palabras y parafraseando a Bourdieu, metían los pies en el barro. 

Esto suponía el hecho de que los jóvenes de los territorios donde se empezaría a trabajar ya 

estuviesen inscriptos en el programa, sin embargo la realidad nos demostró otra cara de la misma 

moneda. Al menos según lo recabado en los siete  barrios de la ciudad de Rosario, la mayoría de los 

jóvenes, aún cumpliendo con los requisitos, no estaban inscriptos ya que no tenían información 

precisa de la misma o por falta de acceso a las herramientas necesarias (internet, información de los 

organismos públicos, etc.).  

Estas cuestiones hicieron que se modifiquen en el transcurso de las tutorías los objetivos 

establecidos en un principio, así fue que se empezó a brindar información sobre la inscripción del 

programa y en algunos casos, a pedido de los mismos voluntarios y de las 

instituciones/organizaciones con las que se venía trabajando, se llegó a hacer de nexo entre los 

jóvenes y las delegaciones del ANSES para presentar las solicitudes junto con la documentación 

personal.  

Algunas de las problemáticas que surgieron a lo largo del trabajo conjunto fueron la falta de bancos 

en las escuelas, la poca o casi nula oferta de cursos de formación que arrancaran a mediados de año 

y que fueran gratuitos o que estuvieran a una distancia accesible para el/la joven, la falta de 



 

                                        
 

 

información generalizada por parte de efectores públicos en los diversos niveles administrativos 

(municipio, provincia, nación), la falta del DNI como de las partidas de nacimiento, entre otras. 

Por ello se decidió acompañar en el proceso de inscripción del programa, dejando para una segunda 

etapa el objetivo primero de acompañar en el proceso, ya que la inscripción es el paso previo al resto 

necesariamente. Esto implicó que los voluntarios tuvieran que ayudar a completar los formularios y 

recibir la documentación, en algunos casos acompañar o brindar información sobre los trámites 

complementarios que surgían, como ser tramitar la partida de nacimiento o el nuevo  DNI.  

En esta nueva dinámica propuesta por la necesidad del territorio, los territorios donde se venía 

trabajando, también detectó una problemática muy común: la falta de DNI de los padres, en algunas 

ocasiones por desconocer el paradero o por no tener relación alguna con ellos. Esto   luego se 

intentaría resolver con la Declaración jurada de la situación familiar, con la cual los jóvenes se ven 

exentos de presentar los documentos de los padres si declaran no vivir con ellos y por ende tampoco 

depender económicamente. 

A su vez, como ya se señaló, un factor que entorpeció el trabajo y las posibilidades de que los 

jóvenes accedieran a completar el trámite fue también la falta de voluntad, en algunos casos, del 

personal de las oficinas que reciben los trámites, o la falta de personal de algunas oficinas, como la 

misma burocracia y sus tiempos que no están pensando en los tiempos y necesidades de los 

beneficiarios de la política pública en cuestión. Y en muchas oportunidades los mismos efectores 

públicos contaban con menos información que los tutores voluntarios, brindando información 

incorrecta a los jóvenes que se acercaban a consultar. 

A esto se sumó la falta de información o la imposibilidad de completar los formularios, ya que no 

resultan de fácil comprensión para los interesados, más aún si se tiene en cuenta que muchos de 

estos jóvenes están desescolarizados y fuera del sistema educativo formal desde hace varios años 

en la mayoría de los casos registrados. 

Otra problemática no menor es el hecho de que la escuela no es en muchos casos una opción 

deseada por los jóvenes
1
, es decir volver a la escuela, en cualquiera de sus modalidades. Por ello a 

                                                           
1
 Es importante en este contexto abrir una reflexión respecto a las posibilidades/ imposibilidades que brindan los sistemas 

institucionales a los jóvenes en situación de vulnerabilidad social,  específicamente la escuela. La escuela como aquel diseño 
que auguraba la homogeneidad de la comunidad de la nación, fue ampliamente superada por la compleja y diversa realidad de 
la población. Es sabido que el esquema escolar “clásico” ha quedado desfasado de las expectativas y necesidades de los 
sujetos a los que atiende. En la actualidad la escuela no logra captar el interés y la atención de chicos y chicas que consideran 
más importante lo que sucede fuera de las puertas de estos establecimientos o a través de sus celulares. Por otro lado es 
importante considerar de modo no lineal ni literal la idea de inclusión. Tal como propone Skliar (2011) que trascendiendo la 
imagen de la escuela con puertas abiertas (idealmente inclusiva) frente a una escuela de puertas cerradas (idealmente 
exclusiva) analiza las implicancias prácticas de ese estimable acto de apertura, metaforizando con la idea de puertas abiertas 
(plena accesibilidad), puertas giratorias (accesibilidad aparente, en tanto la escuela no logra retener a sus alumnos), puertas 
con detectores de metales (escuelas que solicitan información y sospechan de sus alumnos). 

 



 

                                        
 

 

la mayoría les interesan los cursos de formación, lo cual puso en evidencia la falta de cursos gratuitos 

reconocidos por el Ministerio Educación o por el de Trabajo. A lo que se suma la falta de distribución 

territorial de los pocos establecimientos, es decir que casi no hay oferta de cursos habilitados en los 

diversos barrios de la ciudad, siendo el centro de la ciudad la que concentra dichos establecimientos. 

Estas cuestiones señaladas no quitó la posibilidad de asesorar y acompañar a los jóvenes ya 

inscriptos pero de alguna manera  movilizó a buscar alternativas y articular con otros organismos 

públicos que pudieran de manera provisoria ofrecer algo a los jóvenes que aún estaban esperando 

alguna posibilidad formativa por fuera de la escuela secundaria. 

En esta búsqueda se llegó a concertar con la gerencia de empleo local, dependiente del MTEySSN, 

la posibilidad de comenzar a dictar un curso de introducción al mundo del trabajo (CIT) en cada 

barrio. Esto se logró gracias al trabajo conjunto de la universidad, la gerencia de empleo y las 

organizaciones/instituciones territoriales que trabajaron codo a codo con el programa de Tutorías. 

Buscando generar oportunidades para los jóvenes, para que al menos tengan una primera instancia 

formativa en su propio territorio, quedando como desafío la continuidad en la formación, muy 

probablemente teniendo que trasladarse de su barrio hacia otra parte de la ciudad. 

En lo que respecta a las tareas asumidas por los voluntarios, no planificadas en un comienzo, hizo 

que la gran mayoría de ellos entrará en una situación de incertidumbre por no poder anticipar las 

modificaciones que se fueron haciendo sobre la misma política,  y en muchos casos la falta de 

preparación en cuestiones administrativas, como ser completar los formularios y la recepción de 

documentación generó una especie de malestar generalizado. El desgano de los mismos al ver la 

realidad, la falta de oportunidades que se les brinda hoy a los jóvenes más vulnerados en sus 

derechos también afectó a los mismos. La imposibilidad de resolver ahora y ya o el de no contar con 

respuestas cerradas también fue tema de discusión en las instancias de plenarios y de re-trabajo 

colectivas.  

Por último, la ansiedad y el no poder entender los tiempos de las propias instituciones públicas, como 

la propia dinámica de toda política pública
2
 que se va implementando y mejorando en el transcurso, 

que no es cerrada, que es perfectible y ello se logra sólo con el tiempo transcurrido, el ensayo- error. 

Esto -a nuestro entender- sucede por la lejanía de los procesos, la falta de conocimiento  o puesta en 

                                                           
2
 Las políticas públicas son construcciones políticas, una red de acciones interrelacionadas en un proyecto mayor, que 

construyen subjetividad en la medida que “nombran” la realidad con unas palabras y no con otras, quedando explícito allí su 
carácter perfomativo. Como parte de este mismo carácter portan en sí, aunque no necesariamente en modo explícito, visiones 
del mundo, de la sociedad, de los sujetos. Entendemos a las políticas públicas no únicamente desde su aspecto técnico o 
legal-racional, sino que deben ser miradas como una actividad sociocultural, profundamente inmersa en procesos sociales 
cotidianos. Las políticas públicas deben ser interpretadas por sus efectos, pero también por los sistemas de pensamientos más 
amplios en las que están inmersas, en este sentido, es necesario considerar que las mismas conjuntos de relaciones sociales, 
incidiendo en la construcción de nuevas categorías del individuo y la subjetividad (Shore, 2010) 

 



 

                                        
 

 

práctica de los saberes adquiridos, que a nuestro entender son propias de nuestra formación 

universitaria que prima el saber enciclopédico, grandes marcos teóricos pero poco se hace en el 

territorio concreto.  

Y con ello la negación o rechazo de los mismos voluntarios (en su mayoría provenientes de las 

ciencias sociales) en sistematizar la información recabada, subestimando totalmente esta tarea. 

Frases como “realidad no entra en esta planilla” o “no sé si voy a seguir si no tengo ninguna 

respuesta, no puedo hacer nada, menos completando planillas” fueron comunes a algunos 

voluntarios. Sin con ello reconocer el valioso trabajo realizado en la construcción de vínculos, de 

lazos con los jóvenes, con nuestra población objetivo, en cada territorio. Como tampoco poder poner 

en valor el hecho de volverse una referencia en el barrio, o la posibilidad de que el joven vuelva a la 

semana siguiente, más allá de que se le resuelva o no el problema concreto, lo cual en su mayoría 

implicaba soluciones o tareas que escapan a la de un voluntario universitario (falta de DNI 

actualizado, la falta de partida de nacimiento, entre otras situaciones complejas). 

 

Algunas reflexiones 

Creemos que más allá de las dificultades o problemáticas detectadas en el transcurso -algunas ya 

conocidas y otras no previstas- el trabajo hasta ahora realizado es sumamente valioso desde diversos 

ángulos de la cuestión. En primer lugar el hecho de acercar información al territorio, aunque sea de 

manera limitada, es sumamente valioso y necesario ya que muchas políticas públicas no llegan a 

aquellos que más necesitan el apoyo del Estado como garante de derechos por la falta de 

información o la imposibilidad de ciertos organismos y agentes públicos de llegar a dichos territorios. 

En segundo lugar, entendiendo la complejidad de ser joven en condiciones de vulnerabilidad, no es 

menor el hecho de poder generar un vínculo constante y a través de otros jóvenes, los cuales 

tuvieron otras oportunidades, derechos básicos garantizados. Ese encuentro entre pares y ajenos a la 

vez, creemos es sumamente enriquecedor y potenciador. Implica a su vez pensar a la juventud desde 

una perspectiva más realista al estar en contacto directo con la población en cuestión.  

En tercer lugar, que la universidad, a través de sus estudiantes, pueda trabajar en conjunto con otros 

actores en el territorio y desde una perspectiva de integralidad es innovador. Aquí nos referimos al 

hecho de pensar a la universidad como un actor más –conciertos recursos específicos- dentro del 

entramado de actores/relaciones que conforman un territorio determinado. No pensando la 

universidad como la institución que detenta todo el saber y se encuentra en condiciones de decir qué 

y cómo se debe hacer el trabajo, sino todo lo contrario, pensando en que el desafío se encuentra en 



 

                                        
 

 

potenciar las capacidades y capitales que cada institución/organización detenta y ponerlos a trabajar 

en una sinergia que se potencia en el proceso de ensayar estrategias varias, pero siempre colectivas. 

En cuarto lugar, con la experiencia en marcha podemos dar cuenta de la necesidad de plantear otras 

lógicas en nuestra formación académica. Y que otro tipo de universidad pública es posible y deseada 

no sólo por aquellos que transitamos los claustros sino también aquellos otros que desde territorios 

distantes al universo académico ven con buenos augurios esta forma de trabajo propuesta desde el 

programa de Tutorías.  

Por último, en relación a todo anteriormente expuesto la necesidad imperiosa de formar profesionales 

o técnicos en función de las necesidades concretas de la sociedad que la sostiene –educación 

pública. Y que para ello se hace necesario que los mismos conozcan su propio territorio, su gente, los 

procesos que allí se desarrollan, los conflictos propios de cada espacio-tiempo, más allá del saber 

escrito y comprender en la práctica la complejidad de los procesos sociales y con ello la 

implementación de cualquier política pública. 
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A partir del año 2013, en la cuarta edición del Programa Ingenia “Bancamos tus Ideas” en la Provincia 

de Santa Fe, se introduce la figura del “coordinador territorial”.  La aparición de esta nueva figura 

acompañó el crecimiento del programa –en cantidad de proyectos aprobados y llegada territorial- a la 

vez que produjo un refuerzo a la mirada hacia lo territorial y del rol de los jóvenes en sus barrios, 

localidades y ciudades. Este nuevo rol, ejercido por jóvenes, posibilitó observar, interpretar y discutir 

las acciones de los jóvenes que participan en el Ingenia y su relación con el Estado.  Además, abrió el 

camino para  comenzar a conocer  las percepciones  de estos sobre las prácticas y los abordajes del 

Estado para con el propio colectivo. De esta manera,  el objetivo de mi exposición es poder contar la 

experiencia desarrollada el año pasado como coordinadora territorial en la Región 4 de la Provincia 

de Santa Fe realizando un abordaje descriptivo pero, también, crítico de la actividad; poniendo en 

juego todas las dimensiones que atraviesan al sujeto joven en la implementación del programa.  

Palabras Claves: Programa Ingenia – Coordinador Territorial – Grupos de Jóvenes Santafesinos 

participantes.  

 

Introducción:  

El programa “Ingenia” –Bancamos tus ideas- es un fondo para el desarrollo de iniciativas juveniles 

enmarcado en la Dirección de Políticas de Juventudes del Ministerio de Innovación y Cultura de la 

Provincia de Santa Fe. Esta política está destinada al financiamiento de proyectos socioculturales 

juveniles. La difusión del programa se realiza a través de la Red de Municipios y Comunas Joven, de 

Organizaciones Sociales e Instituciones que se vinculen con la temática joven. Se implementa en 

todo el territorio provincial.  

mailto:noelferri03@hotmail.com


 

                                        
 

 

La intención es incentivar la presentación de organizaciones, grupos y/o colectivos de jóvenes entre 

15 y 29 años (con o sin personería jurídica) con el objetivo de apoyar e incentivar el protagonismo y la 

participación, a partir del desarrollo de proyectos de carácter asociativo, grupal o colectivo de las 

juventudes. De esta forma se busca reconocer, fortalecer e impulsar la capacidad y tejido asociativo 

de las organizaciones, grupos, movimientos, redes y colectivos de jóvenes, como estrategia para 

facilitar su incidencia en las políticas públicas
1
.  

El programa fue creciendo de edición a edición. En la primera se presentaron 215 proyectos y se 

seleccionaron 42, en la segunda convocatoria se presentaron 140 proyectos y se seleccionaron 56. 

En la tercera edición, 273 grupos de jóvenes se presentaron a la convocatoria resultando 

seleccionados 61. En la cuarta convocatoria se presentaron 390 proyectos y se seleccionaron 179. Es 

en esta edición en la cual se incorpora la figura del “Coordinador Territorial” (CT). Así, se incorporaron 

siete CT, uno por cada región, uno para la ciudad de Rosario y otro para la ciudad de Santa Fe. Esto 

tenía como objetivo incrementar el trabajo en el territorio con cada uno de los proyectos y acompañar 

a los grupos en el desarrollo de los mismos.  

Las prácticas y los enmarques:  

Durante el año 2013 desarrollé tareas de coordinación en la Región 4 “acompañando” a los grupos 

Ingenia que fueron seleccionados. Esta actividad estaba enmarcada dentro de un programa que 

había logrado construir una trayectoria como política para las juventudes en la provincia pero que 

buscaba expandirse y profundizar su referencia en este colectivo. La necesidad de esta figura surge 

de un ida y vuelta con aquellos que habían participado. Estos expresaron, en instancia de evaluación, 

las dificultades que tenían a la hora de implementar proyectos y sostener los trabajos en grupo. Esta 

sugerencia pone en cuestión algunas de las líneas desde donde parte el programa, que aún hoy – a 

dos años de haberse incorporado los CT- no parecen estar resultas. Por un lado, se pone en cuestión 

las formas de entender los por qué y los cómo de la participación en el Ingenia por parte de los 

jóvenes de la provincia. Por el otro, la visión que el programa tiene de los jóvenes que participan en 

él.  

El CT es la referencia inmediata para aquellos grupos que tiene asignado. Es este referente quien 

tiene la función de comunicar, observar, resolver y proponer a cada uno de los grupos, en cada 

circunstancia particular, aquello que “sirve” al funcionamiento del Ingenia en general. Es en el éxito de 

cada uno de estos proyectos donde reposa el éxito de la política en sí misma. Por lo cual la función 

de coordinar es más que la simple tarea de transmitir información. En la práctica es este gestor 

territorial de políticas el que, en la mayoría de los casos, decide y, a la vez, modifica los rumbos de 
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cada uno de los proyectos. Es a partir de esto que la implementación de la política toma 

características diversas, las cuales depende de los territorios, del posicionamiento del CT, de los 

jóvenes que participan, de los actores territoriales que acompañan u obstaculizan el desarrollo de 

cada una de las ideas ingenia, etc. Entonces, la incorporación de este coordinador vuelve al Ingenia 

un reflejo de las múltiples posibilidades de abordaje de las juventudes y, además, devela las 

complejas tramas de intereses que encierra la posibilidad de obtener o no el incentivo.  

La actividad diaria de una coordinación tuvo como consecuencia dejar al descubierto y abrir el juego a 

dinámicas territoriales que involucran y a la vez exceden los grupos de jóvenes participantes. Allí es 

donde comenzaron a aparecer una multiplicidad de formas de entender “el incentivo” que es otorgado 

por el programa. En esta línea una de las mayores dificultades fue conseguir que aquellos que 

participan se apropien de los enmarques propuestos por la política. Comenzaron a vislumbrarse 

grupos de jóvenes “testaferros” de gobiernos locales, organizaciones sociales e instituciones 

educativas, adultos que tomaban el lugar de referencia y se convertían en ejecutores únicos de los 

proyectos, grupos de jóvenes informales que no lograban sostener las actividades en el tiempo, entre 

otros.  

La otra cara es la perspectiva ideológica y el posicionamiento que tiene el Gabinete Joven de las 

juventudes. Salimos al territorio recordando que las juventudes no sólo se definen por la edad sino 

que es un colectivo que se define por la relación de poder establecida por la interacción con el mundo 

adulto, que esta visión relacional del concepto también está definida por el género, la etnia, el 

territorio, la clase, etc., que el paso por la juventud no debe ser entendida como una moratoria social, 

que hay muchas formas de ser joven, que las trayectorias son cambiantes, heterogéneas y no 

lineales y que es un momento de construcción y proyección de vida
2
. Es a partir de ella desde donde 

debe trabajar el CT y es aquello que  “debe” lograr trasmitir a los grupos de jóvenes. Sumado a ello, 

la compleja tarea de derribar preconcepto de quienes estamos en la coordinación: somos jóvenes 

pero, a la vez, una referencia de autoridad en materia del “saber-hacer” sobre el programa. La tarea 

del coordinador queda revestida, en muchos casos, por características pedagógicas con el objetivo 

de sostener el trabajo de los diferentes grupos.   

De esta manera, el trabajo del día a día es mucho más que la tarea de visitar grupos, difundir 

información, asistir a eventos de cierre, etc.; la importancia de este gestor está en saber hacerse un 

lugar entre los diferentes actores que intervienen en la implementación de cada uno de los proyectos 

y lograr generar discursos disruptivos de cómo comprender a los jóvenes. Esto implica una capacidad 

de negociación –con los adultos y, muchas veces, con los propios jóvenes- que tiene como objetivo la 

aceptación de su rol durante los seis meses de trabajo. En este sentido, el desafío del programa en 
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general es achicar la brecha existente en los modos de comprender el “incentivo” asignado a cada 

grupo, asumir los diferentes tipos de jóvenes que integran el programa y sus reales intereses, 

reconocer las complejidades de cada una de las trayectorias juveniles y enfatizar el trabajo 

reconociendo las diferentes posibilidades de acceso a recursos simbólicos y culturales por parte de 

las juventudes.  

El desafío de la esta política de juventud es asumir que en su propia construcción contiene las 

complejidades del sujeto joven y de la práctica política asociada a la asignación de recursos. En este 

sentido, el problema que descubre la llegada al territorio del CT  es que, en muchos de los casos, no 

se trabaja en post de contemplar estas particularidades sino aspirando a una síntesis 

homogenizadora que excluye –aunque los incluya- las prácticas políticas de muchos grupos juveniles. 

El compromiso es ir alejándonos de una concepción de jóvenes “empoderados”  que participan y 

comenzar a abrirse camino hacia otro tipo de juventudes y saberes.   



 

                                        
 

 

 

Reflexionando sobre género y sexualidad en la Escuela Técnica, desafíos y 

propuestas de trabajo en las aulas 

 

Gamito Ma. Teresa – Rocco Liliana  

ET 18 DE 11 José Antonio Álvarez de Condarco, Carabobo 286, CABA 

Mail: asesora@esc-tecnica18de11.edu.ar 

 

Palabras claves: género, identidad, sexualidad 

Resumen: 

El trabajo que se desarrolla en nuestra Institución pretende acompañar a los docentes en la 

implementación de un proyecto sobre ESI de acuerdo con la normativa vigente en el tema (ley 

N°26150) y con la línea que desde la DET (Dirección de Ed. Técnica) se viene implementando en los 

últimos años. 

Nuestra propuesta intenta abrir el espacio para reflexionar sobre género, identidad y sexualidad en 

articulación con aspectos como clase social, grupo de pertenencia o vínculos intergeneracionales. 

 

Ponencia: 

Nuestra escuela atiende a una población escolar heterogénea correspondiente a sectores sociales 

humildes, de zonas periféricas de la Capital y del Gran Buenos Aires. Muchos padres están 

desocupados o subocupados, de nacionalidades diversas tanto nativos del país como de países 

limítrofes. Los alumnos son en su mayoría adultos, que trabajan y a menudo también tienen hijos a 

cargo, por lo que las condiciones para continuar los estudios no se ven facilitadas sino que  implica un 

gran esfuerzo y compromiso. Como institución implementamos diversos proyectos (tutorías, apoyo en 

algunas materias, terminalidad)  con el fin de acompañarlos y contenerlos a fin de lograr su 

continuidad escolar. 

La principal preocupación que aqueja a nuestra Institución, históricamente problemática propia de las 

escuelas nocturnas pero no por eso menos relevante, es la relacionada con la caída de matrícula, 

que se registra en 1º año. Mayormente se da luego del receso invernal por acumulación de 

mailto:asesora@esc-tecnica18de11.edu.ar


 

                                        
 

 

inasistencias y llegadas tarde. Ante los cambios de planes de estudios las inquietudes y dudas de los 

alumnos recrudecieron haciendo peligrar la estabilidad de las cursadas pero gracias a la labor 

realizada en las jornadas abiertas al alumnado (NES - nueva escuela secundaria) y a la intervención 

del Centro de Estudiantes, se pudo sostener la matrícula. 

Por otra parte, a través del trabajo de Tutores, Departamento de Orientación y Preceptores, se ha 

podido indagar que el abandono y la deserción se relacionan con los siguientes motivos: 

-las dificultades de sostener simultáneamente el trabajo, la cursada nocturna y la vida familiar (en 

alumnos adultos, padres/madres de familia) 

-bajo rendimiento escolar que los desalienta (sobre todo en aquellos casos de alumnos que se 

reinsertan luego de varios años de haber abandonado la cursada de sus estudios) 

-la modalidad técnica que no cumple con las expectativas que el alumno traía al inscribirse en nuestra 

escuela.  

Se ha pensado en distintas estrategias para ayudar orientando y asesorando a los alumnos a fin de 

posibilitarles un espacio de contención para sostener sus estudios. Consideramos que los alumnos 

para realizar aprendizajes significativos deben cuestionar sus conocimientos previos pudiendo 

avanzar en sus saberes al analizarlos y debatirlos con otros, pudiendo así descubrir concepciones 

erróneas.  

Dichas estrategias se relacionarán con: 

a) Trabajo articulado de Tutores, Preceptores y Equipo de Orientación Escolar 

b) Programa Alumnas Madres 

c) Proyecto ESI  

d) Proyectos de apoyo a las distintas materias incluyendo uno específico para rendir en 

forma parcial materias previas 

e) Integrar las NTICs a la enseñanza desde las diferentes disciplinas a fin de brindar 

mayores herramientas a los alumnos y desarrollar su alfabetización digital 

El tipo de propuesta presentado desde el proyecto ESI nos parece especialmente valiosa porque 

genera interés y entusiasmo en los alumnos ya que pasan a ser verdaderos protagonistas de su 

propio aprendizaje, trabajando colaborativamente, aprendiendo con otros, pares y docentes, al mismo 

tiempo  que integran contenidos de distintas áreas, incentivando y acompañando a nuestro alumnado 



 

                                        
 

 

actual. Para lograr estos propósitos se propondrá la participación del alumnado mediante escritura de 

notas, entrevistas, comentarios, fotos de trabajos y otras posibilidades que fueran surgiendo de los 

mismos alumnos. 

 

El Proyecto sobre ESI : Reflexionando sobre género y sexualidad en la Escuela Técnica, 

desafíos y propuestas de trabajo en las aulas 

Concretamente y para esta ponencia, proponemos enfocarnos en el proyecto ESI pero nos parece 

importante dar cuenta de la realidad institucional para que se comprenda el abordaje planteado. 

Para desarrollar el proyecto sobre ESI contamos con un espacio de capacitación dependiente de 

Cepa con modalidad de conversatorio donde se piensan y evalúan acciones concretas que los 

docentes llevan adelante en las aulas en el marco de un proyecto institucional sobre ESI. 

Se utilizan tanto recursos informáticos como materiales en formato papel, siempre didácticos y 

pasibles de ser trabajados en las clases y que brinden un soporte virtual para trabajar con archivos, 

fotos, videos, ejercicios, y otros materiales que se consideren apropiados para fortalecer el trabajo del 

proyecto. Para lo relacionado con nuevas tecnologías se contará con la orientación de la referente del 

programa Conectar Igualdad y con el referente de Intec de nuestra Institución. 

El trabajo se realiza designando responsables para cada año que realicen un seguimiento más 

preciso del proyecto y que recojan inquietudes, pensares y sentires que se comparten en el encuentro 

mensual de capacitación. 

Esto nos permite  estimular y acompañar el trabajo de los docentes de manera que se sientan más 

contenidos para animarse a probar nuevas herramientas y a modificar el modo de pensar e 

instrumentar sus clases. Finalmente nos parece interesante la implementación de esta propuesta 

porque permitiría tejer redes sociales al interior de la institución ya que los alumnos implicados en el 

proyecto generarían un contacto diferente con alumnos de otros cursos y con  egresados de nuestra 

institución. 

El rol del docente como agente del cambio es fundamental porque no solamente elige contenidos, 

recursos y actividades que permiten a los alumnos apropiarse del conocimiento, sino que también 

generan la atmósfera necesaria para una situación de aprendizaje apropiada, en la cual el alumno no 

tiene temor o vergüenza de expresar sus ideas y a la vez se muestra receptivo ante el cambio 

conceptual. Poder preguntar y preguntarse dan cuenta del deseo de saber como motor ineludible 

para que se produzcan aprendizajes, investigar en distintos medios, y no esperar pasivamente que 



 

                                        
 

 

todo el saber provenga del docente, y relacionar nuevos aprendizajes con sus saberes previos. El 

Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires avala esta mirada constructivista: “Las prácticas que 

los alumnos desarrollen en la escuela estarán configuradas, entre otros elementos, por: las 

elecciones que realice el docente (…), las interacciones que se promuevan entre los alumnos y las 

situaciones que se propongan y las modalidades de intervención docente a lo largo del proceso de 

enseñanza”
1
. Por lo tanto este enfoque implica modificar las formas tradicionales de seleccionar y 

organizar los contenidos del programa a dictar y también las formas de evaluar dichos contenidos. 

A menudo se considera al alumno como sujeto de aprendizaje sin tomar en cuenta que también es un 

sujeto de conocimiento. Se sobreestima su capacidad de incorporar y asimilar contenidos que son 

dificultosos olvidando que los investigadores y hombres de ciencia han arribado a ellos luego de 

procesos muy complejos, asimilados luego de grandes resistencias y con enorme esfuerzo 

intelectual. Y a la vez se subestima la capacidad del alumno para adoptar ideas propias y formular 

hipótesis por sí mismo. Se reciben y transmiten contenidos desde un “absoluto” sin permitir la 

discusión de principios e ideas que están en la base de las teorías propuestas por los científicos. No 

estamos sosteniendo que los alumnos reformularan dichas teorías pero parte del problema en la 

comprensión y apropiación de los contenidos de asignaturas como las incluidas en las ciencias 

exactas se debe a la falta de un espacio que permita desarrollar la creatividad del alumno, su 

capacidad de pensar autónomamente y de poner en juego nuevas formas de establecer y asumir 

principios a partir de teorías ya sistematizadas. Tomando en cuenta este punto de vista, pensamos 

que la enseñanza debería atender a las motivaciones del alumno relacionadas con las formas 

históricas de aparición de los problemas como el que se presenta en este proyecto. 

Consideramos que para provocar un cambio conceptual la educación debe aprovechar todas las 

herramientas que le brindan los estudios provenientes desde las didácticas específicas de cada área, 

de la psicología genética con los aportes de Piaget y de la teoría de aprendizaje sostenida por  

Vigotsky, por nombrar algunos autores, en lo que respecta a la construcción de saberes. Los 

docentes podrán, mediante prácticas cuidadosamente planificadas, colocar a los alumnos en una 

posición que les permita: 

-Rescatar sus saberes previos mediante charlas, interrogatorios dirigidos, lluvia de ideas y otras 

técnicas; 

-Reflexionar sobre la validez de dichos saberes; 

-Valorar las opiniones de sus pares y la propia participación en la experiencia; 
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-Conocer los rudimentos del método científico. 

-Plantear nuevas hipótesis frente a la realidad observada, particularmente cuando ésta no se ajusta a 

sus ideas previas; 

-Participar en la búsqueda de ejemplos o experiencias que validen o no sus hipótesis; 

-Llegar a conclusiones más acertadas respecto del conocimiento científico actual. 

-Entender a la ciencia como un cuerpo de conocimientos complejo y cambiante. 

Para asumir esta modalidad de enseñanza es necesario modificar los esquemas internos de muchos 

docentes que por años trabajaron con un estilo tradicional recurriendo a  la repetición, memorización 

y automatización de procedimientos como forma de enseñar. La idea de penalizar el error, evitar el 

espacio para las dudas o las preguntas, evaluar sólo los resultados finales sin tener en cuenta los 

procesos y los avances,  debe ir cambiando. Esto supone un desafío difícil ya que muchas veces los 

docentes se niegan a modificar prácticas y estilos en los que se sienten seguros. Además para 

algunos implica detentar cierta situación de poder al tener un conocimiento que los alumnos no 

poseen y ello les permite controlar la disciplina en el aula al no poder manejarla de otra manera. Pero 

confiamos en que los espacios de reflexión e intercambio, como los ofrecidos desde este proyecto, 

permitirán paulatinamente ir logrando un cambio de concepción en las formas de enseñar y aprender 

que permita  la implementación práctica de las ideas y lineamientos planteados en el Diseño y en los 

documentos curriculares del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los motivos que originan esta propuesta didáctica se relacionan con la heterogeneidad de la 

población estudiantil en las instituciones secundarias. En el primer año de la escuela media nos 

encontramos con muchos alumnos que no cuentan con las herramientas básicas, tanto a nivel 

estrategias de abordaje a la asignatura como a nivel contenidos previos, para enfrentar el área de 

ciencias naturales especialmente teniendo en cuenta las exigencias que presenta la escuela 

secundaria. Nos encontramos también con  algunos alumnos repitentes, otros que han abandonado 

sus estudios durante varios años y deciden retomarlos en este momento de su vida, cada vez más 

alumnos padres y alumnas madres, alumnos que trabajan y muchos que viven en situaciones de 

marginalidad (pobreza, violencia familiar, adicciones propias o de miembros cercanos, etc). Por ello 

consideramos que, a menudo, algunos alumnos ingresantes necesitan otras formas de acercarse a 

las asignaturas comprendidas dentro del área de exactas y permitir a los docentes priorizar los 

contenidos referentes a la ESI dentro del área de diversas áreas, de modo transversal como una 

manera alternativa de trabajar las distintas problemáticas planteadas. 



 

                                        
 

 

Desde este proyecto nos posicionamos con una mirada constructivista de la enseñanza y el 

aprendizaje. Consideramos que los alumnos para realizar aprendizajes significativos deben 

cuestionar sus conocimientos previos pudiendo avanzar en sus saberes al analizarlos y debatirlos con 

otros pudiendo así descubrir concepciones erróneas.  

Por concepciones erróneas de alumnos y alumnas podemos entender todas aquellas 

internalizaciones de diversos conceptos que los sujetos construyen a partir de los esquemas  que 

disponen en los distintos momentos de su crecimiento pero que no se ajustan totalmente a la 

información que les provee el medio. Las razones detrás de la internalización incorrecta pueden ser 

muchas y variadas, desde razones sociales (como carecer de un sentimiento de pertenencia a 

grupo), pasando por razones personales (ser muy tímido, estar poco motivado), a históricas 

(contenidos seleccionados por distintos organismos con el objetivo de impartir una ideología), o 

geográficas (llegar a la escuela agotado porque la misma se encuentra muy alejada del hogar) entre 

otras.  

Estas construcciones parciales irán sufriendo sucesivos ajustes si son guiadas por los docentes 

mediante estrategias adecuadas que pongan en conflicto a los alumnos y les permitan reajustarlas e 

incorporarlas a sus esquemas.  

Como propone Levinas:  

“Si se atiende a las ideas previas, será posible redefinir la realidad desde una nueva teoría, 

comprometiendo la comprensión del sujeto del aprendizaje toda vez que él sea consciente de los 

problemas de su propia teoría, del cambio necesario en su propia atención y de la necesidad de 

redefinir o, incluso, introducir nuevos conceptos para lograr explicar el fenómeno en cuestión de 

manera adecuada. Sus teorías previas dejarán de operar como prejuicios ineludibles e inevitables, y 

serán efectivamente abandonadas y reemplazadas por aquellas que queramos introducir.”
2
 

En ESI hay muchas ideas erróneas, incorrectas y mezcladas con tabúes, que hacen necesario el 

abordaje, problematización y análisis de las mismas en los encuentros con los alumnos. 

Algunos estudiantes tienen ideas  erróneas con relación al maltrato y al género 

“El maltrato a la mujer es poco frecuente” 

“La violencia de género es siempre ejercida por los hombres” 

“La mujer necesita protección del hombre, sola no puede” 
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“El maltrato verbal no es violencia” 

“Los hombres que maltratan a las mujeres son alcohólicos o drogadictos” 

“Las mujeres maltratadas provocan la violencia” 

“Por algo las agreden” 

“La violencia familiar es más frecuente en las clases sociales bajas” 

“Es fácil reconocer a quien maltrata porque siempre se maneja con violencia” 

 “Los hombres no lloran” 

“Las mujeres no hacen esas cosas” 

“Para la mujer no es tan importante estudiar, total después se casa y se tiene que dedicar a sus hijos 

y a su marido” 

“Los varones son inteligentes, tienen que estudiar algo que les permita acceder a una buena posición 

económica” 

“El hombre es fuerte y la mujer  es débil” 

“El hombre siempre  debe tomar las decisiones” 

“La mujer está preocupada sólo por su aspecto físico” 

 

Otros traen ideas erróneas con relación a sus posibilidades de estudiar: 

“En la escuela siempre obtuve notas bajas,  creo que no soy inteligente” 

“No conocía este tema, no puedo opinar o expresar mis ideas” 

“Saben más quienes estudiaron en escuelas de CABA o en escuelas privadas” 

“No sé si puedo estudiar. Hace muchos años que dejé la escuela” 

 

Entre las ideas erróneas también están las de algunos profesores que dicen: 

 “A dónde está la familia” 



 

                                        
 

 

“No sabemos qué hacer con estos estudiantes” 

“Perdimos autoridad” 

“Los estudiantes no hacen ningún esfuerzo” 

“Los estudiantes  llegan de la primaria sin saber nada” 

            “Esa  forma de contestar no es para una dama” 

            “Esta actividad es para hombres”  

 

            El proyecto sobre ESI nos permite construir un espacio en el que la palabra de todos es 

valorada. 

 Se establece un tiempo y un espacio que propicia el intercambio de opiniones y la reflexión 

crítica. Este proyecto  implica hablar acerca de los estereotipos de género, de las relaciones de 

poder, de los prejuicios y de la vulneración de derechos. 

 Como Meirieu sostiene: 

 “Deben entender que no es en la transgresión social como se van a emancipar, sino a través 

de una transgresión mucho mayor: la transgresión de la inteligencia en contra de los prejuicios”.
 3
 

            Consideramos que el  proyecto ESI es un vehículo para promover el bienestar personal e 

institucional dado que ansía tender vínculos de confianza y respeto. Instala en el aula el principio que 

todos, profesores y estudiantes,  enseñamos y aprendemos con las ideas de los otros.  

 

Objetivos que nos propusimos para este proyecto: 

-analizar situaciones cotidianas que pueden llevar a actitudes de discriminación  

-reflexionar sobre género, identidad y sexualidad en articulación con aspectos como clase social, 

grupo de pertenencia o vínculos intergeneracionales 

-generar espacios de reflexión que permitan abrir la mirada sobre la ESI 

                                                           
3
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Ministerio de Educación de la República Argentina 



 

                                        
 

 

-sostener un espacio de acción - reflexión articulando el trabajo en las aulas y la concreción de un 

proyecto a socializar al interior y al exterior de la escuela con la capacitación de los docentes que 

participan de los encuentros mensuales con la gente de Cepa. 

 

Acciones que realizamos en los diferentes cursos: 

Con primer año se trabajará la temática y se elegirá un producto para socializar al interior de la 

Institución. 

Con segundo año se producirá un material para un blog que edita la comisión organizadora del 

proyecto dependiente de la DET y finalizando el año, con fecha a confirmar, se presentará en el 3er. 

Foro de Jóvenes de la Educación Técnica.  

Con tercer año se producirá un material para compartir en formato a designar (video, ppt, etc) que se 

presentará en el blog de nuestra institución. 

A su vez, todos los trabajos se compartirán en la escuela a través de la socialización en el interior de 

las aulas de cada curso participante y a través de su publicación en la revista digital institucional. 

 

Producciones realizadas en los diferentes cursos en el 2012: 

En el 2012 trabajamos en los 2dos.  y 3ros. años  el Proyecto ESI. 

En los 2dos. años abordamos la temática de la discriminación y tolerancia de las diferentes 

identidades sexuales.  Propusimos  lectura de bibliografía relacionada con el ser diferente, el género y 

la diversidad, las distintas formas de discriminación y, dentro de ella, la sexual específicamente. 

Posteriormente en uno de los 2dos. años elaboramos un trabajo escrito con preguntas y respuestas 

que fueron producto de las ideas, opiniones y creencias  que cada uno trae y del material bibliográfico 

consultado. 

Tomamos algunas de las preguntas trabajadas con sus respectivas respuestas, sólo a modo de 

ejemplo. 

“¿Qué hacer frente a la discriminación? 

            Sugerimos abrir espacios de reflexión, hablar, quitar eufemismos de nuestro lenguaje, 

modalidades de burla y falta de respeto. 



 

                                        
 

 

Planteamos que el cambio tiene que comenzar por uno mismo. Se trata de tratarnos con respeto y 

aceptar las diferencias aún sin  compartirlas. 

Enfatizamos en la importancia de tomar una actitud crítica, cuestionadora de las etiquetas que nos 

venden los medios de comunicación. 

Hicimos referencia a la importancia del modo en que nos dirigimos a la gente. No se trata de imponer 

las ideas a los demás sino que es importante escuchar y dar tiempo para conocerse, para conocer a 

quien tengo enfrente. 

La diversidad siempre enriquece, aún cuando no se comparta la elección o forma de vida de la otra 

persona. 

¿Somos protagonistas de situaciones de discriminación? 

Todos padecimos o padecemos alguna situación de discriminación. Protagonizamos situaciones en 

las que somos discriminados y situaciones en las que discriminamos. 

Con relación a la sexualidad asumida conversamos acerca de algunas diferencias entre hombres y 

mujeres. Se habló del concepto de macho y del permiso que existe en la sociedad para que el 

hombre haya tenido o tenga varias mujeres y no sea juzgado negativamente, a diferencia de la mujer 

que de protagonizar una situación similar sería juzgada  de manera peyorativa”. 

 

En el otro 2do. año debatimos ideas y manejamos bibliografía  acerca del cuidado del cuerpo, las 

necesidades vitales y las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y las nuevas 

configuraciones de género y  de identidad sexual.  Posteriormente decidimos confeccionar preguntas 

para efectuar una entrevista a una mujer cuya identidad sexual está dirigida a alguien de su mismo 

sexo. 

Tomamos fragmentos de la entrevista elaborada por los estudiantes. 

“- ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaban las mujeres?  

- Desde chica sentí atracción por las mujeres, por acercarme a ellas y tener contacto físico. 

- ¿Cómo era tu relación con tu familia?  

- Soy la hija mayor. A mi madre le costó aceptar mi condición sexual. Por razones de trabajo 

familiares, mi padre se ocupó de mí y siempre me sentí muy identificada con él. Quizás esto provocó 



 

                                        
 

 

que desde pequeña deseara ser varón. Por un tiempo traté de no pensar en eso. Siempre fui tosca y 

desalineada y nunca cuidé mi aspecto físico, tal como hacen las niñas. 

- Las personas que te rodeaban ¿cómo te trataban? 

- Sufrí mucha discriminación de quienes conocían mi inclinación sexual. No podía ser feliz. Yo 

también tenía muchos prejuicios por la educación que recibí. Para mi familia, como para casi todos, 

sólo hay dos sexos. No aceptaba, ni yo misma, que existiera  una  identidad de género diferente”. 

Los trabajos de los 2dos. años fueron subidos  al blog de nuestra escuela y los tutores de los cursos 

fueron los encargados de difundir el proyecto. 

En 3er. año se trabajó la problemática de la violencia de género. Los modos de vinculación  en los 

que predominan las  burlas, insultos, desvalorizaciones, gritos y golpes. Se hizo referencia al 

crecimiento significativo de la violencia en las relaciones de pareja y, fundamentalmente, focalizamos 

en el maltrato hacia la mujer, entendiendo como maltrato no sólo  físico sino también  sexual y  

emocional.  

Los estudiantes buscaron material de consulta en la biblioteca de la escuela, en periódicos y en 

internet y presentaron un trabajo en el que explicaron las  causas de los noviazgos violentos, los 

ciclos de violencia, los mitos en relación con el maltrato,  la prevención y  las  recomendaciones a la 

víctima, entre otros temas.  

Los estudiantes concluyeron su producción con una reflexión “Ninguna  conducta justifica la violencia 

y ésta es siempre responsabilidad del agresor” 

El trabajo fue presentado en el 1er. Foro de Jóvenes de Escuelas Técnicas que se realizó en 

noviembre. 

 

Trabajos realizados en los diferentes cursos en el 2013: 

 Nuestra escuela, en el marco del proyecto “La escuela técnica nuestro espacio saludable”, en 

3er. año promovió trabajar la temática del  “consumo”. Comenzamos proveyendo material 

bibliográfico a los estudiantes para  comprender que esta problemática, que cada día más afecta a 

toda la sociedad y en particular a los jóvenes, está atravesada por una multiplicidad de variables 

económicas, sociales, psicológicas y culturales. 

 Para confeccionar su trabajo final, los estudiantes seleccionaron la temática de Adicción al 

teléfono celular. Definieron adicción, establecieron diferencia entre adicción y uso frecuente, 



 

                                        
 

 

relacionaron a la adicción a la tecnología con la educación, buscaron causas y consecuencias de esta 

problemática. 

 Queremos compartir con ustedes los ejes de prevención presentados por los estudiantes. 

-“es una  tarea de todos, no sólo del experto en adicciones. Se compone de la suma de pequeñas 

aportaciones que cada uno pueda ofrecer desde el rol que desempeñemos y el lugar que ocupemos. 

-una de las tantas es dar charlas de concientización en las escuelas a los padres y a la comunidad en 

general. 

-otra es que los organismos oficiales y no oficiales, realicen campañas de concientización 

promoviendo el menor uso de los celulares con actividades de lectura, deporte, campamentos, etc.” 

Trabajamos con estudiantes y profesores usar el celular, dado que son una realidad impuesta, con 

fines educativos. Aprovecharlo como herramienta didáctica ya que nos facilita acceder a la 

información y puede favorecer, si se lo usa con responsabilidad, los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Es un recurso más que el docente, supervisando su utilización, puede emplear en el 

aula.  

El trabajo fue presentado en el Foro de Jóvenes de Escuelas Técnicas que se realizó en octubre. 

Con los estudiantes de los 1ros. y  2dos. años.  se trabajaron las temáticas de género y estereotipo 

de roles, concepción y anticoncepción, cuidado de nuestra salud física, enfermedades de transmisión 

sexual, derechos humanos y diversidad. 

El DOE acompañó y asesoró a los profesores encargados del proyecto, aportando material 

bibliográfico y sugiriendo posibles formas de presentar el trabajo, confección de afiches, revista 

digital, relatos narrativos. Finalmente toda la producción se subió a un glogster, especialmente 

diseñado por un profesor de nuestra institución, en el que se muestra cómo fue el proceso del 

proyecto en las  6 clases que se utilizaron. Se comenzó socializando y definiendo algunos términos, 

oralmente y por escrito. Posteriormente se trabajó identidad y género y en otras clases, violencia de 

género. El trabajo fue enriquecido en las clases con artículos de periódicos y revistas. Se presentan, 

en el glogster las producciones de los estudiantes y los videos que se utilizaron. Entre ellos, uno de  

transexualidad y otro de violencia de género. A la 6ta. clase, a modo de cierre, asistieron a nuestra 

escuela expertas en el tema,  y los estudiantes  organizados en pequeños grupos, concluyeron la 

jornada de trabajo efectuando afiches con material, imágenes y frases seleccionadas de revistas. 

Pueden ver algunas producciones en los siguientes links: 



 

                                        
 

 

 

http://etespaciosaludable.com.ar/educasex/ 

http://etespaciosaludable.com.ar/educasex/primera/et18-discriminacion-y-tolerancia/ 

http://etespaciosaludable.com.ar/educasex/primera/et18-entrevista-a-maria/ 

http://www.esc-tecnica18de11.edu.ar/wordpress/ 

http://arturoblanco.edu.glogster.com/taller-de-educacion-sexual-integral/ 

Los trabajos del ciclo lectivo 2014 se encuentran en proceso. 

En este 3er. año de implementación del proyecto ESI en nuestra escuela advertimos gratamente que 

los profesores se suman con entusiasmo para trabajar en el proyecto y aún quienes no participan 

como encargados de este trabajo son conscientes de su responsabilidad como formadores y se 

involucran y participan en los espacios institucionales, toda vez que pueden. 

 

Evaluación: 

            Con los materiales recabados (registro de asistencia, trabajos parciales y finales, 

evaluaciones, guías, actas de reuniones de docentes involucrados en el proyecto, evaluaciones 

parciales, etc.) se realizará  la evaluación del proyecto. En función de las impresiones, resultados, 

asistencia, interés de los alumnos y docentes implicados se realizarán los ajustes pertinentes en 

función a permitir su continuidad en el tiempo sin que se reduzca a una serie de contenidos 

anquilosados. Creemos no sólo es posible sino también muy rico a partir de los materiales realizar 

ajustes que permitan mejorar el trabajo con la experiencia de un primer año de trabajo. También será 

de gran ayuda la impresión de los docentes que no participaron del proyecto. La capacitación dada 

por un docente de CePA colaborará a seguir reflexionando sobre la práctica docente y mejorarla.  

 

http://etespaciosaludable.com.ar/educasex/
http://etespaciosaludable.com.ar/educasex/primera/et18-discriminacion-y-tolerancia/
http://etespaciosaludable.com.ar/educasex/primera/et18-entrevista-a-maria/
http://www.esc-tecnica18de11.edu.ar/wordpress/
http://arturoblanco.edu.glogster.com/taller-de-educacion-sexual-integral/


 

                                        
 

 

Experiencia de formación para el trabajo con jóvenes en situación de 

vulnerabilidad. 

 

Fundación E.dúcate (Ecuador):  

ONG especializada en capacitación a jóvenes en situación de vulnerabilidad 

Irene Cárdenas S2168 (201B) y Endara Crow Miravalle 3, Quito, Ecuador 

Referente en Buenos Aires, Argentina: Gernaert Willmar, Silvina 

silvina.gernaert@gmail.com 

 

Antecedentes 

Fundación E.dúcate tiene entre sus principales líneas de acción la intervención con jóvenes 

vulnerables. Partiendo del análisis sobre la inserción de los jóvenes en el espacio laboral, la 

Fundación detectó que aquellos jóvenes de bajos recursos que ingresaban al sector productivo, 

tenían un escaso nivel de capacitación, producto de la elevada deserción en el nivel medio y, que 

como consecuencia de este déficit de formación, su inserción laboral se efectuaba de manera 

precaria y en los puestos de trabajo de menor complejidad.  Por otro lado, los sectores de servicios 

como el turístico de mayor crecimiento a nivel país, limitaban la empleabilidad de jóvenes debido a la 

falta de capacitación vocacional y técnica que respondiera a las necesidades de ambos sectores.    

La detección de esta situación fue clave para acercar la oferta y la demanda laboral a partir de 

orientar la formación de recursos humanos (jóvenes con un escaso nivel de capacitación), a la vez 

que, fomentar desde el empresariado los principios de la responsabilidad social empresarial, 

estrategia sin tradición en el país.   

Implementación del Proyecto Jóvenes Productivos 

En este marco surge el Programa Jóvenes Productivos (JP), con el objetivo general de mejorar la 

empleabilidad de los jóvenes entre 18 y 29 años de bajos recursos en sectores populares de diversas 

ciudades del país, y teniendo como objetivos  específicos: (i) mejorar las habilidades básicas y las 

competencias técnicas y personales que faciliten el empleo de los jóvenes y  (ii) fortalecer la 

articulación  entre la oferta y demanda laboral para jóvenes.  La finalidad del proyecto fue mejorar  las 

destrezas de los jóvenes desertores y desempleados en los sectores de turismo y la aplicación de 

tecnologías de la información y comunicación. 
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A partir del 2006 y hasta la fecha, el programa se ha desarrollado en tres ciclos o fases:  

1. A finales de 2006, se realiza una cooperación técnica con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) iniciándose la primera fase del proyecto.   

2. En  el 2009 se ejecuta una segunda fase denominada ENTRA21 con el  apoyo  de la 

International Youth Foundation (IYF), quien financia proyectos similares en América Latina y 

el Caribe con fondos del FOMIN y el IDRC.  

3. En mayo 2011 comienza la tercera fase del Proyecto, con una extnsión a nivel Nacional en 

alianza con el Gobierno Nacional de Ecuador, a través del Ministerio Coordinador de la 

Producción, Empleo y Competitividad, y  Gobiernos  seccionales; el  Gobierno  Nacional  

decidió entonces institucionalizar como política pública la formación de jóvenes para un 

primer empleo (Art. 39 de la Constitución). 

La implementación del Proyecto Jóvenes Productivos (JP) incluyó principalmente las siguientes 

etapas:  

1-Convocatoria y Selección de Beneficiarios/as.  

La convocatoria de los jóvenes para el desarrollo de las capacitaciones represento un trabajo 

adicional para ajustar la calidad y adecuada cobertura de las vacantes. En todas las fases, los socios 

locales (municipios, universidades, entidades estatales, ministerios nacionales, gobiernos 

provinciales) fueron los responsables de convocar a los jóvenes en una primera etapa Posteriromente 

el equipo de trabajo de la Fundación asumió directamente en estos casos la difusión logrando 

excelentes resultados tanto en la convocatoria como en la retención de los jóvenes a lo largo del 

curso. 

En de las estrategias a resaltar en la captación de jóvenes fue la apertura a ampliar los sectores de la 

convocatoria a otros barrios de los ámbitos municipales.  

Respecto a la adecuación de las estrategias destinadas a retener la matricula se observa como 

positiva la introducción de un modulo al que se denominó de “destrezas básicas” destinado a buscar 

tanto la cohesión del grupo como a diagnosticar y nivelar las diferentes situaciones de aprendizaje 

previo que traían los jóvenes, especialmente para ejercer lectura compresiva, expresarse 

verbalmente y desenvolverse socialmente en un futuro trabajo.   

 

2-Capacitación en Aula: 



 

                                        
 

 

 Capacitación en nuevas tecnologías: Utilitarios de Office, Uso de Internet, Facebook, Bolsas 

de empleo electrónicas. 

 Capacitación en habilidades básicas para la vida: Liderazgo, Autoestima, Lectoescritura y  

matemáticas y Habilidades Sociales para el trabajo (comunicación, responsabilidad, trabajo 

en equipo, cooperación, entrevista laboral).                                                              

 Capacitación en áreas turísticas e informática: Plataforma Virtual bajo normas INEN: Mesero 

polivalente, Recepcionista Polivalente, Camarero/a de piso, Ama de llaves y Diseño de 

Página Web.  

 Capacitación técnica práctica específica: en las competencias mencionadas, ejecutada por 

una Entidad especializada en Turismo (Instituto de Gastronomía y Hotelería). 

Los cursos eran implementados 3 días a la semana en jornadas presenciales de 4 horas diarias 

durante 2 meses de duración. Luego la formación técnica práctica especifica de 2 semanas. En total 

170 horas aula. 

 La malla curricular de capacitación fue adaptada a lo largo de las diferentes fases de implementación 

del Proyecto a fin de adaptarse a las necesidades de capacitación de los jóvenes y una mejor 

utilización por parte de los facilitadores (capacitadores) . 

3- Convenio de Aprendizaje con Empresas:  

Esta etapa del proceso de aprendizaje promueve que el/la joven realice una práctica  laboralo 

pasantía. La misma es convenida con cada empresa a través de un convenio de aprenizaje, por un 

período de 1 mes con jornadas laborales de 4 a 7 horas diarias, 5 días  a la semana y el 

reconocimiento por parte de la empresa de viáticos, alimento y una certificación.  Para ello, el 

Proyecto incluía:     

 Entrevista al joven postulante: Previo a la vinculación a una empresa, se hace una entrevista 

al joven para conocer intereses y disponibilidad de tiempo. 

 Convenio de Aprendizaje: La empresa se compromete a recibir al joven por un periodo de 

160 horas para que este aprenda el oficio turístico de su elección. 

 Seguimiento y Evaluación: La Fundación realiza seguimiento quincenal al convenio del joven 

y una evaluación final que mide la satisfacción del empresario y la del joven. 

Primera Fase: BID 



 

                                        
 

 

Esta fase se ejecuta orientada a jóvenes de bajos recursos del Cantón Guayaquil, en los sectores de 

Bastión Popular, Cerro Santa Ana, Veintinueve, y Chongón. Estos barrios están insertos en zonas  de 

bajos recursos y en el caso de Chongón, pertenece a una zona rural.  

Se capacitaron en total 504 jóvenes en forma totalmente gratuita, en un total de 23 cursos en las 

competencias de Turismo e Informática durante 18 meses.  323 jóvenes fueron insertados en 

pasantías y 192 jóvenes fueron contratados por las empresas participantes para trabajos estables y 

remunerados. 

Segunda Fase: Entra 21 

Esta segunda Fase se implementa en las ciudades de Guayaquil y de Quito, realizándose la la 

convocatoria  en sectores indígenas y afro descendientes. 

En total se capacitaron 607 jóvenes: 487 en Guayaquil y 120 en Quito, de manera totalmente gratuita. 

De los cuales: 437 jóvenes completaron satisfactoriamente la fase de aula; 325 jóvenes terminaron 

exitosamente la fase de prácticas, y 153 jóvenes fueron contratados para trabajos estables y 

remunerados. 

Se llevaron  a cabo 40 cursos durante 27 meses.  

Tercera Fase: Cobertura Nacional 

El Proyecto  Jovenes  productivos alcanzó un interes nacional, por lo que en el año 2011 comienza 

una tercera  fase de ejecución en  diferentes ciudades y provincias del  país, y bajo diferentes 

modalidades y en las competencias de Mesero Polivalente, Recepcionista Polivalente, y Camarera de 

Piso. En esta nueva fase, los municipios y gobiernos provinciales fueron los encargados  garantizar 

los espacios e infraestructura tecnológica (salón para 25 personas, 25 computadoras funcionales con 

MsOffice instalado, Internet adecuado para soportar la conexión de las 25 computadoras, Posibilidad 

de acceso a Youtube y Facebook, Seguridad de las instalaciones y disponibilidad diarias mañana y 

tarde o por lo menos por un turno para los dos meses de los cursos) para que los jóvenes pudieran 

capacitarse. La Fundación tuvo una doble función: 1) en Quito y Guayaquil implementó directamente 

las capacitaciones, y 2) en el caso de Esmeraldas, Manabí y Machala, generó los procesos de 

formación de personal académico, capacitadores locales y asesores de intermediación laboral y 

posteriormente el acompañamiento, asesoría técnica y seguimiento durante la implementación de la 

capacitación y la inserción laboral. 

 



 

                                        
 

 

En  Quito se realizó el Proyecto en conjunto con el  Municipio, a través de la Corporación de 

Promoción Económica Conquito. Se extiende entre los meses de mayo a diciembre de 2011, 

desarrollándose 35 cursos.   Un total de 606 jóvenes de la ciudad de Quito de los barrios del sur y del 

norte de la ciudad de menores recursos (Villaflora, La Argelia, La Tola, Calderón, La ferroviaria y el 

Centro Correccional Juvenil Virgilio Guerrero) fueron capacitados. De los mismos 587 jóvenes fueron 

insertados en pasantías, 565 jóvenes terminaron exitosamente la fase de prácticas laborales, y 382 

jóvenes fueron contratados para trabajos estables y remunerados. 

En Guayaquil la Fundación implementó el Proyecto en conjunto con el Municipio.  El proyecto inició el 

5 de marzo 2012 y finalizó en febrero de 2013. Se capacitaron 1208 jóvenes. 1006 realizaron la 

pasatía y 288 quedaron con trabajo estable.  

En convenio con el Gobierno Provincial de Esmeraldas, en el periodo julio 2011- enero 2012, la 

Fundación Edúcate formó equipos de capacitadores y de inserción laboral de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (ejecutora local del proyecto) con Sede Esmeraldas.  La Fundación acompañó, 

monitoreo e hizo seguimiento a todo el proceso. Se abrieron en total 8 cursos en cuatro competencias 

(Mesero Polivalente, Camarera de Piso, Recepcionista Polivalente y Ama de Llaves).  Se lograron 

excelentes resultados que superaron las metas preestablecidas: 207 jóvenes capacitados (la meta del 

programa fue capacitar a 200 jóvenes), de los cuales: 203 jóvenes terminaron exitosamente la fase 

de prácticas, y  60 jóvenes fueron contratados para trabajos estables y remunerados.  

De manera similar, con el Gobierno Provincial de Machala, en el periodo septiembre 2011 a abril 

2012, la Fundación Edúcate formó equipos de capacitadores y de inserción laboral de la Universidad 

Técnica de Machala. Localmente la Universidad implementó 10 cursos.  La Fundación acompañó, 

monitoreó e hizo seguimiento de todo el proceso con los siguientes resultados: 216 jóvenes 

capacitados ((la meta del programa fue capacitar a 200 jóvenes), de los cuales: 141 jóvenes 

finalizaron exitosamente la fase de prácticas, y 35 jóvenes fueron contratados para trabajos estables 

y remunerados. 

Finalmente con el Gobierno Provincial de Manabí, en el periodo de octubre 2011 a mayo 2012, la 

Fundación Edúcate formó equipos de capacitadores y de inserción laboral de la Universidad Técnica 

de Manabí (Portoviejo), la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta (Manta), y la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí (Jipijapa).  La Fundación acompañó, monitoreó e hizo seguimiento de todo el 

proceso. Se desarrollaron 12 cursos  lográndose excelentes resultados: 577 jóvenes (la meta era de 

600 capacitados) fueron capacitados de forma totalmente gratuita. 335 jóvenes terminaron 

exitosamente la fase de prácticas, y 92 jóvenes fueron contratados para trabajos estables y 

remunerados. 



 

                                        
 

 

Reflexiones finales 

Como aprendizajes finales de la implementación podemos mencionar: 

En la implementación ha resultado fundamental poder contar con facilitadores preparados para poder 

trabajar las habilidades básicas para la vida y para el trabajo, dada la condición de alta vulnerabilidad 

en que que llegaban los y las jóvenes a las capacitaciones. Este segmento de lla capacitación fue 

apuntalado y reforzado a fin de generar mejores capacidades en los y las jóvenes. El trabajo 

emocional, de cooperación, solidaridad y valores trajo, en varias ocasiones, que diferentes 

situaciones personales en los y las participantes, se hicieran más conscientes, razón por la cual fue 

necesario poder orientar para la contención por fuera del ámbito de la capacitación. 

La presencia de promotores que se acercaron a los barrios y zonas de la ciudad con mayores 

necesidades y vulnerabilidad tuvo un papel importante para la convocatoria.  

Es fundamental en la convocatoria transmitir claramente los objetivos y tiempos de la capacitación, de 

la pasantía y las incumbencias que implican las competencias, para que esta información sea lo más 

entendible para las y los jóvenes.  

Es básico contar con la infraestructura técnica (tecnologías) para poder llevar a delante la 

capacitación. 

www.e-ducate.org 

Facebook: Jóvenes Productivos 

 

Palabras clave: Empleo, jóvenes, habilidades para la vida 

http://www.e-ducate.org/


 

                                        
 

 

La generación de espacios de construcción democrática en una institución 
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Resumen 

En este trabajo presentaremos el relato  de una experiencia puesta en marcha por la Dirección de la 

Unidad Académica del Normal 1de la ciudad de La Plata, en conjunto con los CIPEs de la institución, 

que comenzó a implementarse  en 2013 y que continúa vigente durante este año. Presentaremos, 

también, la evaluación del primer año de la experiencia y los resultados parciales de este segundo 

año. 

Cabe señalar que Unidad Académica  se define como servicio educativo  dependiente de la 

Educación Superior, y que constituye una unidad administrativa, técnica y pedagógica, integrada por 

diferentes niveles de enseñanza (en este caso cuatro, que abarcan desde inicial hasta superior), 

cuyos docentes tienen dependencia a los escalafones de los niveles en los que desempeñan tareas. 

La experiencia tiene como objetivo general: 

 Promover el fortalecimiento de las condiciones institucionales, curriculares y 

pedagógicas para todos los actores de la comunidad educativa.  

 Y como objetivos específicos: 

 Fomentar,  en todos los niveles, a partir del desarrollo y participación de actividades,  

un posicionamiento en relación a la Memoria y los DDHH, dado que como ciudadanos críticos 

mailto:silvigo@hotmail.com
mailto:gustavogoldini@gmail.com
mailto:norascorcelli@yahoo.com.ar
mailto:gaby7976@hotmail.com


 

                                        
 

 

y docentes (y futuros docentes) debemos generar compromiso, respeto y participación activa 

respecto a los mismos 

 Establecer y generar, en todos los niveles, un espacio de reflexión institucional, 

profesional y comunitario en torno a la cuestión de género. 

 Fortalecer la dinámica de políticas estudiantiles, para mejorar vínculos entre los 

alumnos y  fomentar aprendizajes.  

 Organizar un sistema de tutorías, en los niveles medio y superior,  para poder nivelar 

los primeros años, ante la disparidad de saberes previos. 

 Orientar a los estudiantes de los niveles medio y superior y a sus representaciones 

gremiales, en cuanto desempeño, funciones y necesidades (pedagógicas- académicas- 

convivenciales) 

 Lograr el funcionamiento mancomunado del nivel superior, alcanzando una única 

identidad y fortalecimiento del mismo. 

 Articular los cuatro niveles de la Unidad Académica. 

  Promover metodologías de trabajo colectivo e individual, para evitar la deserción de 

los alumnos del nivel superior. 

 

Palabras clave: educación, inclusión, participación. 

 

Introducción 

La institución 

Desde 1865, en todas las capitales provinciales de nuestro país se crearon las escuelas normales. A 

seis años de la fundación de La Plata, el 13 de Agosto de 1888, abrió sus puertas el primer colegio de 

este tipo, la Escuela Normal Nº 1, en el corazón del centro platense y la más antigua del distrito. 

Desde su creación, el establecimiento educativo fue dirigido por Mary Olstein Graham, una de las 

maestras norteamericanas convocadas por Domingo Faustino Sarmiento en 1879 para promover la 

incipiente educación pública en el país. Educación que, así como buscó la formación y consolidación 



 

                                        
 

 

de la identidad nacional y del ciudadano, también busco homogeneizar, señalar y estigmatizar la 

diferencia.  

En su primera época, la institución funcionó donde se encuentra hoy el Colegio Liceo Víctor 

Mercante, el actual edificio se inauguró en 1930 y las clases comenzaron a dictarse en abril de 1931. 

Mary Olstein Graham falleció en 1903 y, por supuesto, no conoció la imponente edificación frente a 

Plaza Moreno, emplazado en el centro geográfico de la ciudad fundada por Dardo Rocha en 1882. 

Su espíritu pionero, como el de muchos educadores que trazaron el rumbo de la enseñanza, 

contribuyó a que se transformara en uno de los más tradicionales y prestigiosos colegios del primer 

estado argentino. En él se formaron y se siguen capacitando, varias generaciones, que aportaron y 

aportan sus experiencias profesionales en los ámbitos nacional y provincial. 

En 1905, el establecimiento pasó a la órbita del Ministerio de Educación de la Nación y funcionó como 

Escuela Normal Nacional, formadora de maestros y profesores hasta el momento de la transferencia 

de los servicios educativos a la Provincia de Buenos Aires, el 1º de enero de 1994. 

En 2005, la Dirección General de Cultura y Educación dictó la Resolución Nº 2947, que vuelve a 

reconocer a las Escuelas Normales como Unidades Académicas. En estos momentos somos la 

Escuela Normal Nº 1 “Mary O. Graham”, respetado el nombre. Tiene cuatro niveles de enseñanza y 

un proyecto articulado desde inicial hasta superior donde estudian más de 3500 alumnos. 

El Normal Nº 1 es una escuela tradicional en la ciudad de las diagonales. Tiene un Consejo 

Consultivo, que lo conforman los directores de los cuatro niveles y que pretende que todo lo actuado 

sea resultado de consensos para que la escuela funcione y así abrir las puertas a la comunidad.  

 

Los CIPEs 

 Los Coordinadores Institucionales de Políticas Estudiantiles (CIPEs) son parte de una estrategia del 

Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación en acuerdo federal 

con las Jurisdicciones para motorizar y llevar adelante el fortalecimiento de las trayectorias 

estudiantiles. Tienen un rol central en acompañar la generación de condiciones institucionales que 

alienten la participación de las distintas voces, el diálogo entre los estudiantes, entre estudiantes y 

profesores, entre estudiantes y directivos, y también en estrechar el vínculo entre el instituto y el resto 

de la comunidad. 



 

                                        
 

 

En este sentido, los CIPEs conforman el equipo ampliado de Políticas Estudiantiles tanto del INFD 

como de cada Jurisdicción. En esta lógica de construcción y en el marco de dichos acuerdos, como la 

Resolución del Consejo Federal N° 188/12 tenemos como objetivos centrales: 

 Promover la participación e involucramiento de los estudiantes en la gestión democrática de 

las instituciones y en el mejoramiento académico. 

 Desarrollar proyectos de construcción colectiva con estudiantes y otros actores institucionales 

en temáticas que promuevan la construcción del sentido ético, político y transformador del 

docente, la pertenencia institucional y autonomía. 

 

Abrir espacios 

Se parte de la premisa que la educación pública y gratuita es un derecho que gozamos como 

sociedad, pero muchas veces éste se ve vulnerado por diversos factores sociales, culturales y 

económicos. Se hace necesario, entonces, fortalecer los lazos entre los actores del ámbito educativo, 

promoviendo la inclusión, el  aprendizaje  y el desarrollo de políticas estudiantiles, de acuerdo con las 

necesidades del estudiantado. 

En este sentido, la política educativa actual  propone un desafío constante de participación y acción 

educativa en todas sus aristas, que genera un espacio democrático desde donde construir iniciativas 

para mejorar y fortalecer la educación,  tanto hacia el interior de la  institución, como hacia  la 

comunidad. 

Planificación. 

Para seleccionar y abordar la problemática se trabajó desde la planificación estratégica situacional, 

elaborada por Carlos Matus y descripta por Aguerrondo I en El planeameiento educativo, como 

instrumento de cambio, Troquel, Bs, As, 1995, quien plantea, a grandes rasgos cuatro momentos:  

1. Momento explicativo 

2. Momento normativo 

3. Momento estratégico 

4. Momento táctico 

 



 

                                        
 

 

El primer momento es el de selección, seleccionar problemas y desechar otros, para esto es 

necesaria la participación de todos los actores intervinientes. 

A partir de la renovación del equipo directivo de la Unidad Académica surgen  planteos aislados de 

diversos actores informando que un importante número de docentes y ex alumnas de la institución, 

habían sido detenidas desaparecidas, durante la último dictadura cívico-militar; entre ellas Laura 

Carlotto, hecho soslayado por todas las autoridades institucionales desde el retorno a la democracia y 

bajo la hipótesis. 

La dirección de la Unidad Académica, en un trabajo conjunto con los CIPEs tomaron estos hechos   

como un verdadero disparador, para avanzar en la apertura de espacios de participación:  

Se realizaron convocatorias a ex alumnas, a los centros de estudiantes del nivel  secundario y  del 

nivel superior y a incipientes agrupaciones estudiantiles de ambos niveles, al colectivo docente 

A partir de las convocatorias  se generaron grupos de trabajo multietáreos  en los que participaron ex 

alumnas de la institución, junto con jóvenes integrantes de los centros y agrupaciones, tanto de 

secundaria como del nivel superior. Estas comisiones tuvieron diversas funciones: una se encargó de 

trabajar en la investigación sobre la cantidad de alumnas, ex alumnas, docentes y ex docentes 

detenidas desaparecidas, para ello trabajaron en común con la Secretaría de DDHH de la Provincia 

de Buenos Aires, otra comisión trabajó en la organización de un acto de reparación histórica en el que 

se visibilizaría los nombres de las detenidas desaparecidas en una placa en el ingreso del salón de 

actos. 

El segundo momento es el de la construcción de la imagen objetivo, la imagen de futuro, una utopía 

posible. Esta construcción es colectiva. Es el momento en que se establecen acuerdos y diferencias. 

La construcción se vincula con el nuevo paradigma de la participación, la diversidad y la inclusión.  

Por otro lado, la imagen de futuro, que propuesta se ligaba con una institución educativa abierta a la 

comunidad, que participe del debate político educativo. Un lugar de circulación de voces. En este 

sentido, se comprendió que una placa en el salón de actos era un primer paso  hacia el objetivo, que 

la discusión debía ser mucho más amplia y que a la vez, con ese simple acto, comenzábamos, como 

comunidad, a cambiar la cultura institucional del Normal 1. 

El tercer momento es el de las condiciones de posibilidad Cómo deben ser las cosas y cómo sortear 

los obstáculos que se opone al cumplimiento del diseño. Es decir, qué obstáculos se deben sortear 

para alcanzar el deber ser y qué ajustes deben ser hechos para que sea viable. 



 

                                        
 

 

Desde la primera reunión, en la que anticiparon un puñado de ex alumnas, los CIPEs, la dirección de 

la U.A. y una agrupación política de jóvenes del nivel secundario, que en ese momento llevaba 

adelante en centro  de estudiantes, se evaluó que el obstáculo fundamental era una cultura 

institucional apegada a un viejo normalismo, que resultaba una versión calcificada, de lo que en otro 

contexto histórico, político y social, aportó una mirada progresista al debate sobre la educación en 

nuestro país. Este tipo de posturas, apegadas a una escuela selectiva, se contraponen  con las 

actuales propuestas de inclusión y participación de la política educativa. Y una política educativa no 

se instituye rápidamente.  

El abrir más espacios fue la estrategia para sortear este obstáculo. 

Además de las comisiones, se trabajó en la difusión de la historia institucional que intentaba 

ocultarse, en las clases, en nuevas convocatorias para  sumar más miembros de la comunidad y 

visibilizando este primer paso en el acto de conmemoración del los 125 años de la institución. Allí los 

centros de estudiantes de los niveles secundario y superior tuvieron sus espacios, junto con las otras 

agrupaciones. La visibilización constituyó entonces un segundo paso. Por otro lado se propusieron 

nuevos espacios de participación: uno de ellos fue un taller de radio, en articulación con la Facultad 

de Periodismo y Comunicación de la UNLP, que encauzó institucionalmente las posibilidades de 

expresión de jóvenes y niñxs, ya que también se abrió para el último año de la escolaridad primaria. 

Este fue un tercer paso, que aumentó los espacios institucionales donde la voz de lxs jóvenes podía 

hacerse  oír. Durante el primer año se realizaron dos radios abiertas y este año el repitió el número. 

Para discutir políticas educativas, porque creemos como Bretch que el peor analfabeto es el 

analfabeto político, se organizó el I Congreso Provincial de Educación del normal 1 y otra vez se abrió 

un espacio institucional para los jóvenes estudiantes de superior a través de su participación en 

comisiones, 

Este año el deber ser que plantea Matus para su Planificación Situacional está un poco más cerca. La 

institución abierta, que participa y fomenta el debate político educativo organizó a través de un trabajo 

de los CIPEs y jóvenes estudiantes de los niveles secundario y superior la ´presentación del libro 

Laura, sobre la vida de Laura Carlotto y Quién mató a Mariano Ferreyra, junto con sus autores. 

Además de   mesas de debate de las que participaron importantes funcionaros de DDHH y 

educación, y dos conferencias del periodista venezolano Modesto Emilio Guerrero, sobre Educación y 

DDHH en América Latina, todas abiertas a la comunidad.  Por otro lado, alumnxs del nivel superior, 

también en conjunto con los CIPES de la institución organizaron una campaña de donación de sangre 

que tuvo bastante éxito y presentaron propuestas para abordar desde los nuevos paradigmas la 

problemática de la discapacidad de la educación media, hecho que concluyó en la vinculación con el 

Observatorio de la Discapacidad de la UNQ y la gestión de una rampa de ingreso y la discusión 



 

                                        
 

 

puertas adentro sobre el sentido del concepto patrimonio (el edificio del Normal 1 fue declarado 

patrimonio cultural de la ciudad de La Plata y por lo tanto, no puede modificarse) y las distintas 

miradas sobre éste. 

Actualmente, con participación de alumnxs del nivel superior, se está trabajando en la organización 

del II Congreso pare el mes de febrero. 

El último momento, se orienta cada paso en función de la imagen objetivo. Se realiza un seguimiento 

de cada acción 

Muchas de las acciones llevadas adelante en este tiempo fueron propuestas por la Dirección de la 

UA, que en conjunto con los CIPEs,  abrió espacios y convocó a la participación de la comunidad 

educativa, facilitando la formación de comisiones donde los jóvenes de los nieles secundario y 

superior, como lo fueron las comisiones de trabajo vinculadas a recuperar la memoria de las 

detenidas desaparecidas de la institución, como dijimos,  estos primeros hechos fueron las puntas de 

lanza del modelo de inclusión, participación, circulación de la palabra, de la reivindicación del 

memoria, verdad y justicia que se intenta instituir. 

Estos primeros pasos generaron movimientos inversos en las propuestas de trabajo, es decir, fueron 

luego las distintas agrupaciones, ,los centros de estudiantes y otros colectivos de jóvenes los que se 

auto organizaron para generar espacios de discusión y discutirlos con los CIPEs y las autoridades de 

la institución: así surgieron por un lado, nuevas agrupaciones políticas estudiantiles en los niveles 

secundario y superior, y por otro,  ciclos de cine organizados por el centro de estudiantes del nivel 

secundario, jornadas de concientización sobre derechos de género, organizadas también por el 

centro de estudiantes del nivel secundario, la presentación de la película Carlos Fuentealba. Camino 

de un maestro, organizada por el centro de estudiantes del nivel superior y jornadas informativas 

sobre becas y políticas curriculares de educación superior gestionadas en conjunto  con los CIPEs, 

entre otras. Además de jornadas deportivas y festivales que hablan de la apropiación por parte de lxs 

jóvenes de la institución. Es decir, una vez abiertos los canales institucionales de participación,  en el 

marco  de una institución democrática se produce un ida y vuelta que da cuenta de un trabajo 

conjunto y de la generación por parte de los jóvenes de nuevos espacios. 

 

Conclusiones 

Los objetivos descriptos al comienzo de este trabajo se vinculan al cambio de paradigma en la 

educación que plantean tanto la Ley de Educación Nacional N° 22.206 como la de la Provincia de 

Buenos Aires N° 13.688. La necesidad de generar espacios de participación democrática de lxs niñxs 



 

                                        
 

 

y jóvenes se desprende de cada una de ellas. Algunos de estos espacios están ya normados como 

los Consejos Institucionales de Convivencia o los Centros de Estudiantes y otros deberán crearse 

según las particularidades, la historia, los proyectos educativos de cada institución y la demanda de 

sus alumnxs. 

Por otro lado, se debe tener en claro que una vez que un modelo participativo de gestión educativa 

comienza a instituirse, la construcción colectiva de espacios de participación supondrá ámbitos de 

negociación entre los diversos actores convocados o autoconvocados, que supondrán consensos y 

desacuerdos. 

Se puede afirmar que se han logrado cumplir, al menos parcialmente, la mayoría de los objetivos 

específicos que fueron planteados al comienzo de la experiencia. Falta una mayor relación con las 

representaciones gremiales docentes para generar un vínculo con lxs alumnxs del nivel superior  y se 

ve como pendiente la necesidad de promover acciones que garanticen prácticas docentes 

democráticas y participativas en los niveles primario, secundario y superior. Algo que es necesario 

abordar colectivamente el próximo año.  

 



 

                                        
 

 

Intervenciones Institucionales en tiempos del Des-Amor. 

 

La Vecchia, Marina: lavecchiamarina@yahoo.com.ar 

Luna, Mabel: mabel_8879_@hotmail.com 

Cutrona, Mariela: maricut_07@yahoo.com.ar 

Páez, Nilda Noemí: mimipaez2002@yahoo.com.ar 

Patrizio, Morena: morepatrizio@hotmail.com 

Referencia Institucional: 

Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Centro Universitario Regional Zona Atlántica (CURZA). 

Ayacucho y Esandi S/N, Viedma, Río Negro. 

Proyecto de Investigación V094: “Los padecimientos actuales en las infancias y adolescencias/s. El 

lugar de los abordajes institucionales: el trabajo comunitario ante lo que resiste”. Directora: Dra. 

Patricia, Weigandt – Co-directora: Lic.y Prof. Marina La Vecchia. 

Proyecto de Extensión N° 614: “El sujeto institucional y comunitario en los abordajes actuales. 

Aprendiendo el Trabajo de hormiga(s)” Directora: Dra. Patricia, Weigandt – Co-Directora Lic. Mabel 

Luna. 

Ponencia  

 

Pensar el significante amor, no sólo como una ecuación abstracta que circula en nuestras palabras de 

manera casi cotidiana con muchas aplicaciones, pensarla recortándola de otras acepciones dándole 

un valor especial  para ubicarla como un posible acto puesto en marcha en la/s instituciones, nos 

permitió reflexionar incorporando el  Prefijo “des” cuyo sentido fundamental es de inversión del 

significado de la palabra original-. 

Este juego de palabras que va estableciéndose como dos caras de la misma moneda, pareciera 

circular en nuestras organizaciones que alojan a nuestros niños/as, adolescentes como una 

antinomia: un posicionamiento desmedido, sin límites, sin registro del Otro, da paso a su otra posible 

versión: el no-amor/ el des-amor.  

En las instituciones que reciben, alojan, sostienen (en el mejor de los casos) circula desde lo 

discursivo en muchos de los trabajadores, la palabra amor. Detalle que no es menor. La etimología de 

la palabra amor conlleva lo que sorpresivamente aparece como elemento necesario: procede de la 

raíz amma “madre”, también de aquí deriva “amistad” y está relacionado asimismo con conceptos 



 

                                        
 

 

como el apego, la querencia, el deseo, el cariño, la pasión, la búsqueda, el erotismo, la sexualidad, 

los cuidados y la atención, la intimidad y el compromiso. 

¿Son éstas algunas de las características que implican el acto de alojar en nuestro quehacer 

cotidiano con “las instituciones destinadas a proteger integralmente”?  ¿O lo que circula son las 

acciones contrarias? 

En el presente escrito, se intentará realizar un recorrido en torno a diferentes intervenciones que 

fueron puestas en marcha en determinados dispositivos que alojan adolescentes en el marco de 

Políticas Proteccionales que atienden a la niñez y a la adolescencia.  

Nuestro principal soporte ha sido pertenecer a los proyectos antes mencionados en los cuales se 

enuncia  que “Pensar la práctica comunitaria e institucional, desde el Psicoanálisis, implica que frente 

al acontecimiento inexistente, pueda producirse un hecho, necesariamente de discurso.  Así, 

entendemos que las intervenciones se registrarán en las cuentas del decir, dimensión donde se 

pondrá en juego la relación del sufrimiento y la subjetividad. Desde esta perspectiva, subjetivar el 

sufrimiento es un modo de particularizar el síntoma social. Es preciso que cada uno se sienta 

concernido en particular por lo que sucede, ya que lo universal hace que se pierda el sentido y se 

torne un sin fin. La apuesta es al rearmado del lazo social y/o su instalación.  Se tratará de ir tejiendo 

discursos desde diferentes escenarios de las comunidades mencionadas. Un discurso orientado por 

la ética psicoanalítica que direccione una práctica, que de continuidad a los resultados logrados y que 

permita el alojamiento de las diferentes disciplinas y temáticas generando un espacio 

transdisciplinar”. 

Recorte de Situaciones abordadas con jóvenes/adolescentes de la ciudad de Viedma: Primer recorte 

de abordaje: llevado adelante por una de las autoras de este escrito, en el marco de su trabajo como 

operadora
1
 de una institución dependiente de Desarrollo Social de la Pcia. De Río Negro. El nombre 

de la joven ha sido modificado para preservar su identidad.
2
 

“Isabella ha transitado desde los 5 años de edad instituciones que la han alojado de manera 

alternada, entre las cuales podemos mencionar "instituciones que alojan niños/as y adolescentes" y 

"familias solidarias".  

 En alguna oportunidad fue a vivir con "familias solidarias", sin embargo el lazo no logró sostenerse en 

el tiempo, desconociéndose los motivos.   

                                                           
1
  La función del operador sociocomunitario es acompañar  en torno a la “integralidad” ( física/psicológica) del joven durante su 

alojamiento en el dispositivo. Cabe aclarar que para llevar adelante esta tarea no se requiere formación específica. 
2
  Abordaje realizado por la co-autora del presente escrito Noemi Paez. Estudiante de la Lic. en Psicopedagogía. Universidad 

Nacional del Comahue. CURZA 



 

                                        
 

 

La veía triste, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Su mirada estaba en otro lugar. Intento construir 

un lazo. Le digo que podía confiar en mí y que estaba dispuesta a escucharla. Lo establecido desde 

lo institucional con esta joven (y con muchos más) era no involucrase, no acercarse. Los 

coordinadores  suponían  que era el operador quien terminaba sufriendo cuando las adolescentes 

egresaban de la misma. Estas certezas no dejaban lugar a que aparezca algo novedoso en lo que al 

trabajo refiere, sino que generaba malestar, no se podía construir más allá de la queja. Sin embargo 

con algunas compañeras logramos comenzar a pensar en algunas cuestiones para ir poniendo en 

marcha algo de lo subjetivo de la joven. Estos momentos de producción, construcción e intercambio 

no sólo los disfrutaba la joven sino que también nos implicábamos las operadoras que estábamos en 

el turno. Meses después la joven relata "Cuando yo llegué al hogar no había nada, porque yo fui una 

de las primeras que llegué cuando este lugar se abrió (haciendo referencia a la inauguración del lugar 

físico) las paredes eran blancas y no tenían nada, cuando usted llegó empezó a haber arte, usted es 

la artista del hogar..." Mientras tanto, cada vez eran más frecuentes y profundos los cortes en los 

brazos de la joven. Luego de estos episodios pedía que alguien acuda a curarla y cuando comenzaba 

a cicatrizarse, nuevamente se abría la herida con los elementos que encontrara a disposición; entre 

ellos: pincitas de depilar, dijes de cadenitas, aros, etc. La estrategia por parte de la institución era 

quitarle todo aquello con lo que se pudiese cortar. La joven se burlaba de estas acciones ya que 

siempre encontraría algo con que lastimarse. Y nosotras coincidíamos en que no se trataba 

solamente de evitar que se corte sino que era menester que se instale algo de otro orden. Por 

diferentes motivos que habían marcado su historia, la joven solicitaba que alguien la acompañe a 

acostarse en su cama hasta que se durmiese. Acariciábamos sus manos, y su pelo. Le hablábamos, 

y a veces leíamos antes de acostarnos. Nuestra posición respecto a si era correcto acostarnos con la 

joven fue: "Preferimos acostarnos con ella a que aparezca muerta..." (ya que los cortes en su piel los 

realizaba de noche) 

Operadores y coordinadores  no saben qué hacer con la joven. Comienzan a decir que es 

"manipuladora", que lo hacía para llamar la atención y que no se iba a matar. Piensan en la 

posibilidad de crear un dispositivo en donde se la pueda aislar. En relación a esto, se solicita a los 

operadores (quienes son los que están durante más tiempo con ella) la elaboración de un informe 

acerca de la situación de Isabella, la agresividad que ponía en marcha en contra de algunos 

operadores y contra ella misma. Solamente tres operadoras nos opusimos a elaborar ese informe. 

Hablamos con la gente que coordinaba la institución acerca de la importancia de establecer un límite 

para que a partir de allí se pueda  registrar lo subjetivo, marcando, bordeando un cuerpo; a partir del 

amor. 

 



 

                                        
 

 

Meses después se invita a las jóvenes y participan de una actividad en un lugar público en torno a la 

discapacidad. Al principio ellas observaban de lejos. Les proponemos y comenzamos a pintar los 

rostros de los/as niños/as con maquillaje artístico. Luego de vivenciar esa jornada Isabella dice: “Fue 

raro, no se. Yo siempre me quejo de un montón de cosas, y ahí había gente que estaba mucho peor 

que uno. Me dieron ganas de ayudar…”  

Días después las dos jóvenes que estaban alojadas en la institución organizaron una actividad en 

donde diseñaron regalos manuales para entregar a niños/as que se encontraran en diferentes 

instituciones. La actividad estaba organizada para llevarla adelante en vísperas de navidad. El 

nombre que eligieron para su proyecto fue: “Una Navidad Diferente”. Lograron que toda la institución 

comience a trabajar en función de “su proyecto”. En cada turno las operadoras se disponían a coser, 

pintar, armar bolsitas con golosinas, etc. 

Estas intervenciones marcaron un posicionamiento diferente en torno al trabajo que se realizaba 

hasta el momento. 

Cada vez que nos encontramos con Isabella, luego de su egreso de la institución recuerda: "Yo 

siempre me acuerdo de Usted cuando llegó al hogar. Yo estaba triste porque había recibido una carta 

de mi familia, y Usted me preguntó cómo estaba. Yo le dije que bien, pero Ud. me dijo que yo tenía 

los ojos tristes. No le quería contar que estaba mal pero Usted me dijo que me iba a escuchar... 

Nunca me voy a olvidar de ese día..." Yo tampoco... Le contesto. 

Segundo recorte de abordaje: llevado adelante en el contexto de espacio de  supervisión que ofrecen 

nuestros Proyectos de investigación y Proyectos de Extensión  a trabajadores de dispositivos que 

atienden a niños, niñas  y adolescentes de la ciudad de Viedma. 

 “Se nos presenta una madre diciendo que es imposible sostener y cuidar a su hijo, que  consume de 

todo tipo de drogas lo está destruyendo….menciona no saber qué hacer, que no va a la 

escuela…Martín 
3
de 15 años quiere abandonar la escuela. Ante esta situación se presentan 

diferentes dificultades, ¿Qué hacer? ¿Cómo? ¿En quién confiar? Al contactarnos con la escuela la 

única respuesta es que va a quedar libre, no se preguntan por que, sólo dicen eso. La madre 

menciona que el problema (uno de los problemas) es que no se levanta a la mañana, que a veces la 

agrede, que no es malo…pero la droga lo hace actuar así. Decidimos (coordinadora y una operadora) 

empezar a intervenir con Martín, hablándole, escuchándolo…hasta que decidimos comenzar a ir 

todos los días a las 6,30 hs. de la mañana a “desayunar con él”. Al principio no fue fácil, íbamos y nos 

atendía envuelto en la cubrecama, diciendo que no iba a la escuela, que tenía sueño. Paralelamente 

hicimos contacto con una preceptora, la única que parecía ver en Martín a un alumno, no a un vago ni 

                                                           
3
  Nombre ficticio utilizado para preservar su identidad. 



 

                                        
 

 

a un drogadicto. El contacto con ella fue muy positivo, él también la reconocía desde otro lugar. De a 

poco, con mucha paciencia, empezamos a desayunar todos los días con él. Lo acompañábamos a la 

parada del colectivo en el barrio. Surgió en nosotros la pregunta sobre qué iba a pasar, puesto que en 

esa parada estaban sus amigos del barrio y nuestra presencia podría generar cargadas, burlas (ese 

era “nuestro prejuicio”). Las primeras veces nos miraban “raro” (nos conocían, puesto que muchos 

comparten espacios con nosotros), después de unas semanas nos empezaron a preguntar por que 

íbamos a esa casa a desayunar y no a la de ellos; pregunta que nos generó desconcierto, no era lo 

esperado. Re-pensando nuestra estrategia original se nos ocurrió llevar todos los días a la parada del 

colectivo mate. Mate que se comparte en esa parada con los que quieren, generándose un nuevo 

espacio de escucha y de ida y vuelta, que parece que al día de hoy tuvo efectos positivos. 

Nos preguntamos, ¿es posible construir un lugar de alojamiento subjetivo para jóvenes y 

adolescentes en estas instituciones en tiempos de des-amor? 

En varios de sus libros como Psicología de las masas (1921), El malestar en la cultura (1930) y Tótem 

y tabú (1913), Sigmund Freud, muestra que en realidad las instituciones son  productoras de 

subjetividad. En el plano social hay Instituciones básicas que producen esa subjetivación, que a la 

vez normativizan, propiciando el advenimiento de la subjetividad. Ejemplo de ello es la familia, pero 

existen otras que están por fuera y que pueden marcar, allí donde desde el seno familiar no pudo 

haber suficiente marca. “En la actualidad, se visualiza una falla significativa de la familia como lugar 

de sostén. Si bien las familias fallan en algún momento, en nuestros tiempos, dicha falla se ha vuelto 

más significativa Esto se observa en la dificultad que se hace presente  en los niños cuando “no 

pueden” continuar y transferir aquello que no se les brindó en “su” casa. Ahora bien, ¿qué casa?  ¿Un 

hogar?  Se les exige, aún en instituciones de encierro, que respondan a un ideal de niño, de hijo, de 

alumno” (La Vecchia. PI VO74 – 2011) 

¿Cómo dejar marca si lo que circula es el temor a que algo del amor se instale? 

¿Cómo trabajar desde el amor, cuando se ha instalado la creencia que la función del trabajador es sin 

poner en juego en el acto de trabajo al amor? ¿Cuál sería la distancia que tendría que ponerse en 

acto? ¿Es la del amor? ¿Qué se entiende por amor? 

La no implicancia es el des-amor, es lo real, es la distancia que el otro necesita, ¿Para qué? Los 

efectos en las prácticas con niños/adolescentes/jóvenes, corren riesgo de diluirse, de perderse si no 

aparece algo en torno al amor, a ese amor que permite registrar al otro, a los otros, porque cuando se 

registra algo se pone en movimiento. 

Reflexiones finales: ¿Es posible sostener una función determinada sin que algo del amor circule? ¿Se 

puede "trabajar / interactuar / intervenir" si la pasión no se hace presente? ¿Sino estamos 



 

                                        
 

 

convencidos de que queremos interrogar certezas, cómo sostenemos nuestras prácticas? ¿Qué del 

amor - deseo - posicionamiento debería hacer presencia en nuestras funciones con las infancias y 

adolescencias?  ¿Se puede trabajar sin poner en palabra lo que atraviesa a cada trabajador en 

relación a su función y las infancias y adolescencia en el contexto actual?  Creemos que son 

interrogantes que no necesariamente buscan una respuesta cerrada y acabada, creemos que deben 

estar presentes en quien apostamos a un posicionamiento comunitario, apostando una y mil veces. 

Parafraseando a Daniel Paola en “Transadolescencia” “…decir de a uno determina un no a la 

masa…” la apuesta es de a uno. 

 

Palabras clave: Jóvenes - Intervención – Psicoanálisis 

 



 

                                        
 

 

CAJ (Centro de Actividades Juveniles) 

María Luz López 

Institución: Colegio IPEM 136 Dr. Alfredo L. Palacios 

Y Escuela de Trabajo Social. Universidad Nacional de Córdoba 

Mail: xsiempre_luz@hotmail.com 

 

 

Resumen. En la presente ponencia me propongo socializar una experiencia mediante la cual damos 

cuenta de las nuevas formas de estar/habitar el espacio escolar a través de distintos proyectos que 

se vienen implementando en las escuelas secundarias de nuestro país a lo largo de estos últimos 

diez años. En este caso particular me focalizaré en los CAJ (Centros de Actividades Juveniles) y más 

precisamente en el que actualmente me desempeño como Coordinadora y en otros espacios de 

participación, como son: el Consejo de Jóvenes del CPC Empalme y el Parlamento Juvenil del 

Mercosur, donde también circulan los/las jóvenes. En este sentido, la propuesta de la ponencia la 

elaboro desde mi doble experiencia como coordinadora del CAJ y como miembro de un equipo de 

investigación que desde hace años indaga y realiza tareas de extensión en torno a la temática de la 

participación juvenil.  

Palabras clave: participación,  espacio público, trayectoria escolar. 

I. Sujetos autónomos, sujetos protagonistas: nuevos espacios de participación juvenil de 

la Escuela Media. 

Los CAJ constituyen proyectos de extensión educativa para las Escuelas de Nivel Secundario de toda 

la Argentina que acompañan las trayectorias educativas y promueven nuevas formas de estar en la 

Institución para fortalecer el protagonismo de los/las jóvenes. Estos espacios promueven la 

participación a través de los intereses, necesidades y propuestas de los/las jóvenes, su organización 

y su pertenencia a la Institución. Tiene como propósito fortalecer las trayectorias escolares y 

educativas de aquellos/as a través de su participación en diferentes acciones organizadas en tiempos 

y espacios complementarios y alternativos a la jornada escolar. 

A través de los CAJ se propone a la escuela la planificación de espacios educativos abiertos y 

flexibles conformando una herramienta que contemple y acompañe el desarrollo de las distintas 

disciplinas y permite abordar, de modo innovador, los contenidos curriculares. 

mailto:xsiempre_luz@hotmail.com


 

                                        
 

 

Dicha planificación se realiza a través del proyecto pedagógico CAJ que forma parte del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). Cada proyecto se desarrolla dentro de dos de las siguientes 

orientaciones: 

 Educación Ambiental y Campamentos. 

 Desarrollo Artístico y Creativo. 

 Comunicación y Nuevas Tecnologías. 

 Ciencia. 

 Deporte y recreación. 

También se contempla desplegar espacios de debate y capacitación en torno a tres ejes 

transversales: 

 Participación Juvenil y Derechos Humanos. 

 Prevención del Consumo Problemático de las drogas. 

 Educación Sexual Integral. 

Desde hace dos, el proyecto CAJ en el Colegio Dr. Alfredo L. Palacios IPEM 136, donde me 

desenvuelvo como coordinadora, viene trabajando dos líneas fundamentales, la primera es Desarrollo 

Artístico y Creativo, que tiene el propósito que los/las jóvenes tengan la oportunidad de transitar por la 

experiencia del arte a través de procesos tanto individuales como colectivos y que desarrollen una 

mirada crítica y sensible del mundo en el que viven. Se busca que los/las jóvenes entren en contacto 

con sus deseos y capacidades artísticas, que logren intercambiar con su otro semejante, con el saber 

popular y con la formación académica que posee el tallerista. “Es también formadora de ciudadanía, 

genera redes sociales, grupales y de integración comunitaria, favoreciendo la inclusión, la igualdad de 

condiciones, oportunidades y aceptación de la diversidad. “ (Programa Nacional de Extensión 

Educativa, 2013, 12) 

La segunda es Deporte y Recreación
1
 que promueve la promoción de valores y hábitos, la enseñanza 

de deportes poco convencionales como : el básquet, hockey y softbol, la cooperación, el respeto, la 

autoconfianza y la confianza en el otro y que funciona como herramienta para la integración de los/las 

                                                           
1
  Articulo 20- Derecho al deporte y juego recreativo. Los organismos del Estado con la activa participación de la sociedad, 

deben establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la recreación, 
esparcimiento, juegos recreativos y deportes, debiendo asegurar programas específicos para aquellos con capacidades 
especiales. 



 

                                        
 

 

jóvenes y de pertenencia  a un grupo. Se estimula la participación de los/las jóvenes en propuestas 

que apuntan a democratizar el acceso a las prácticas deportivas y recreativas y su construcción como 

sujetos sociales, conscientes, respetuosos y responsables de sus propios cuerpos y del de los otros. 

El proyecto CAJ está formado por el Equipo de Gestión integrado por jóvenes de dicha Institución, 

que participan en la toma de decisiones y en la puesta en acción de las distintas propuestas. 

Acompañados por la coordinadora (María Luz López) y los/lasTalleristas en distintas áreas, entre 

ellas: acrobacia en tela y trapecio, fotografía, danza, deportes y recreación. 

            Está destinado no solo para los estudiantes de dicha Institución, sino que busca ser abierto a 

toda la comunidad tanto educativa como barrial, es así que participan jóvenes escolarizados en otras 

Instituciones, jóvenes no escolarizados, jóvenes que ya han terminado sus estudios y 

familiares/amistades de los/las jóvenes.  

Las primeras líneas de acción consistieron, por un lado, en institucionalizar el espacio CAJ a través 

de estrategias de vinculación con distintos actores escolares.  Se llevaron a cabo actividades 

compartidas con los profesores encargados de las materias de Formación para la Vida y el Trabajo 

con estudiantes de 6° año y con el gabinete y el área de Lengua que radicó en una salida al Teatro 

Libertador. Por otro lado, se trabajó en la apropiación por parte de los/as jóvenes al espacio CAJ a 

través de la creación de las banderas tanto del año 2013 y 2014.  

Dentro de cada taller se efectúan actividades complementarias por ejemplo: en el taller de deportes 

se realizó laelaboración de pan casero, el taller de acrobacia en tela y trapecio organizó una salida al 

parque, el taller de danza planificó dos coreografías, una de ellas fue presentada en el Consejo de 

Jóvenes con  motivo del festejo de los dos años y otra para los festejos del día del estudiante.  

A su vez, además de los talleres, se piensan en propuestas únicas y novedosas, donde la 

convocatoria se realiza abiertamente a todo el estudiantado y que demanda participaciones más 

abiertas por parte de los/as jóvenes. Las cuales se caracterizan porque los/as jóvenes asisten solo a 

esa actividad y no a los talleres. Un claro ejemplo son los campeonatos de futbol organizado por el 

Equipo de Gestión con una presencia de 50 jóvenes de ambos sexos y de los dos turnos.  

También se participa de eventos tales como: el día de la primavera y de actos patrios a través de la 

danza o colaborando en la ornamentación. Se realizan articulaciones con organizaciones por fuera 

del colegio, como es la Cruz Roja Argentina para el dictado de un taller de Primeros Auxilios, con la 

Universidad Nacional de Córdoba a través de la participación en la Kermés de juegos que se organizó 

por el día del niño. 



 

                                        
 

 

Si bien cada taller/actividad presenta objetivos particulares debido a la especificidad de cada uno, nos 

focalizamos en promover la inclusión, la participación y organización de los/las jóvenes desde una 

perspectiva de construcción de ciudadanía plena y afirmación de sus derechos. A su vez, buscamos 

propiciar el trabajo en equipo entre los/las jóvenes, fortaleciendo la convivencia, la comunicación, el 

compañerismo, el respeto y la solidaridad. 

Este objetivo lo tratamos de alcanzar a través de distintas estrategias que buscan el protagonismo de 

los/las jóvenes dentro del CAJ, basados en la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en el Art. 24 que manifiesta el “derecho a opinar y ser 

oídos”, las actividades llevadas a cabo por cada uno de nosotros (Coordinadora y Talleristas) 

corresponde a las demandas manifiestas de ellos/as. 

Por lo tanto, la participación en los talleres es de forma voluntaria, existiendo un mayor compromiso 

por parte de los/las jóvenes, debido a que fueron los/las que propusieron la existencia de aquellos. 

Por ende, cada Profesor está atento a responder a las demandas y a las necesidades de los/as 

jóvenes para que sea un espacio de ellos/as ante todo. En ese momento, el Profesor se vuelve 

Tallerista o Coordinador, no dicta una clase sino que la coordina, ayuda a que cada uno le saque el 

mejor provecho posible y a mantener un ambiente de aprendizaje y compañerismo. 

Cada una de las prácticas están focalizadas en los intereses y las propuestas de los/as participantes; 

buscamos que se apropien del espacio y sean los/as jóvenes los/as protagonistas, tratando siempre 

que las actividades y los encuentros transciendan el mero “tiempo libre de”, dirigido,  para llegar así a 

la libertad plena, a un “tiempo libre para la libertad”. 

Según Pablo Waichman, “el tiempo libre de…” o tiempo liberador, son aquellas actividades que el 

sujeto realiza en su tiempo libre, como contra función a la actividad escolar. Es un tiempo 

condicionado, cuyo único fin es ocupar el tiempo, no aburrirse. El “tiempo libre para…” o tiempo 

liberado, intenta conseguir la libertad plena, apunta a un ejercicio concreto de la libertad, a la 

construcción de un sujeto activo, con capacidad reflexiva y visión crítica de la realidad. 

Sin embargo, el pasaje de un “tiempo libre de” a un “tiempo libre para”, es un proceso de aprendizaje, 

que necesita de un Profesor/Coordinador/Tallerista comprometido con su tarea y que  genere valores 

tales como la cooperación, la solidaridad y el respeto por el otro, con el fin de construir conjuntamente 

sujetos protagonistas de su propia historia. Creemos que a través de las actividades artísticas, 

deportivas y recreativas, apuntamos a incentivar la creatividad y actitud crítica. Para los/las jóvenes 

del barrio y sus alrededores, tener acceso a actividades variadas y originales es una puerta a nuevas 

formas de desarrollar sus habilidades, de sentirse bien con ellos mismos favoreciendo la autoestima y 

en consecuencia el auto cuidado de sí mismos/as y el de su entorno. Este tipo de iniciación a 



 

                                        
 

 

deportes o actividades poco convencionales, permite a las/los jóvenes descubrir sus 

potencialidades/capacidades y provocarles curiosidad sobre otros estilos de vida. 

En esta dirección, Sandoval (2000) considera que las juventudes actuales asumen nuevos canales y 

formas alternativas de participación, que se corresponden con la retracción de éstos en las 

instituciones tradicionales de ejercicio de la ciudadanía política. Es así que surgen nuevas formas de 

estar/habitar el espacio público y las instituciones públicas. El CAJ no es ajeno a estas nuevas formas 

de participación, es por esto que desde este año, fortaleciendo el eje trasversal de Participación 

Juvenil y Derechos Humanos, se empezó a participar del "Consejo Comunitario de Niñez y 

Adolescencia del CPC" que fue creado en el CPC Empalme en el año 2010. El proceso que dio lugar 

a dicha conformación fue el trabajo de articulación que se venía realizando en la zona desde el 

espacio de la Red de Instituciones de Empalme, donde surge la iniciativa de capacitarse y reflexionar 

sobre la nueva Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes N° 26061. 

El Consejo funciona una vez al mes, en particular el CAJ ha participado en cinco encuentros, además 

del festejo de cumpleaños con aproximadamente 12 a 15 jóvenes que pertenecen activamente del 

Equipo de Gestión o de alguno de los talleres del mismo. Además, este año, cuatro estudiante de 5° 

año de la carrera de Trabajo Social están conformando un subgrupo con representantes/delegados 

de cada grupo, que se reúnen cada 15 días con el propósito de que sean los/as mismos/as jóvenes 

los/as encargados/as de gestionar de acá en adelante los espacios del consejo de jóvenes. Desde el 

CAJ, son cuatro los encargados de representarnos y ser los agentes trasmisores de lo trabajado en el 

subgrupo. Como obstáculo se presenta la falta de experiencia de los/as jóvenes en delegar en sus 

compañeros la toma de decisiones y se representados en un marco de aprendizaje de la práctica 

ciudadana. 

A raíz de la participación en este Consejo, se les dio la posibilidad a los/las jóvenes de formar parte 

también del Consejo Consultivo de Adolescentes, que funciona en La Defensoría de los Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Córdoba. Aproximadamente participamos de tres 

encuentros donde se trabajaron temas como: sexualidad y género, violencia en el noviazgo y 

participación juvenil.   

En este marco, la Escuela, a partir de este año, está participando del Proyecto “PARLAMENTO 

JUVENIL DEL MERCOSUR”
2
 que busca abrir espacios de participación para que los/las jóvenes 

intercambien y debatan alrededor de cinco ejes propuestos, los mismos son: Género, Participación 

                                                           
2
 El “Parlamento Juvenil del Mercosur” nació como un proyecto cuyo principal objetivo es abrir espacios de participación para 

que los/ las jóvenes intercambien, dialoguen y discutan entre ellos/as alrededor de temas que tienen una profunda vinculación 

con sus vidas cotidianas. El proyecto se propone inaugurar un espacio de diálogo para que los/las jóvenes compartan sus 
visiones e ideas acerca de la escuela media que quieren. 

http://parlamentojuvenil.educ.ar/activity/


 

                                        
 

 

Ciudadana de los Jóvenes, Jóvenes y Trabajo, Inclusión Educativa, Integración Latinoamericana y 

Derechos Humanos. La implementación de dicho proyecto consistió en una jornada única de debate, 

donde los/las jóvenes elegían dos temas entre propuestos, los cuales eran coordinados tanto por 

personal docente como por especialistas idóneos a los temas. Luego de lo discutido, cada grupo 

elegía a dos compañeros que consideraban que los representaba. Conformado el subgrupo de 20 

estudiantes se empezó a trabajar con ellos  en mayor profundidad las temáticas y a redactar el 

mandato institucional. 

Es así, que este subgrupo luego de distintas instancias de trabajo eligió a un solo representante que 

viajó a Huerta Grande a representar el Colegio con el mandado institucional. El mismo intercambió 

opiniones y debatió bajo el lema “La Escuela Media que queremos” logrando así el mandato 

provincial.  

 

II.  A modo de conclusión. 

Pensar en la complejidad de nuestras sociedad, plantea formular intervenciones también complejas y 

dejar de ver  la Escuela como espacio de reproducción de las desigualdades sociales. Naturalizando 

y legitimando a través de nuestras prácticas este modo de ver lo educativo, nos llevaría a seguir 

viviendo la educación como producto y no como un verdadero proceso emancipador que busque 

formar ciudadanos auténticos, críticos y que recuperen el espacio público del diálogo y sus derechos 

democráticos para así ser capaces de controlar el futuro en su entorno y el suyo propio. 

Si bien, la escuela sigue reproduciendo/creando mano de obra para el sistema, donde transmite un 

conocimiento fragmentado a través de un sujeto individualista, que compite en un sistema capitalista. 

Estos espacios de participación vienen a romper/quebrar con esta dinámica y generan mayores 

sentimientos de compañerismo, responsabilidad ciudadana, cuidado del otro y del auto cuidado, 

apertura al dialogo, solidaridad y pensamiento crítico, valores contrarios a los que busca/impone el 

sistema capitalista donde predomina el egoísmo, la obediencia, la competencia, la desconfianza y el 

consumo desmedido. A su vez, permiten desestructurar las estructuras impuestas por la educación 

bancaria. Son nuevas formas de estar en el espacio físico y en el espacio público. 

Si bien todas estas instancias son transitadas por jóvenes, siguen siendo los adultos los que 

generan/facilitan estos espacios de participación, lo que nos lleva a la reflexión ¿hasta qué punto es 

tan libre/autónoma la participación si existe otro que regula las reglas de juego de esos espacios? Por 

ende, estamos atravesando un momento de corrimiento de nuestros roles y dejando que los 

participantes empiecen a poner sus propias condiciones y sean los protagonistas de su espacio. 

Acompañamos los procesos de decisiones de los cambios que los/las jóvenes quieren introducir, 



 

                                        
 

 

haciendo uso de su autonomía y creando sus propias condiciones. Pretendemos que los sujetos 

trasladen estas prácticas de libertad y autonomía hacia otros ámbitos y otros temas, donde la 

participación y el protagonismo, son importantes para transformar la realidad.  

Los CAJ, el Consejo de Jóvenes del CPC y el Parlamento Juvenil del Mercosur son nuevas formas de 

participación, que implican tener miradas más complejas de los/las jóvenes, partiendo de la 

diversidad/pluralidad de miradas. Estos espacios son contrarios a los que impone el Sistema 

Educativo (espacios fragmentados por edad, cursos, turnos, barrios, etc.) sino que existe una 

unanimidad más allá de la diversidad. Se trabajan todos juntos, en el caso del CAJ los dos turnos 

juntos, todos los cursos a la vez, el Consejo de Jóvenes por barrios y organizaciones distintas, en el 

Parlamento colegios de la capital y del interior. 

En este sentido, la propuesta de la ponencia es visibilizar/ sacar a la luz estos nuevos espacios como 

espacios de construcción de ciudadanía, con el reconocimiento de los/as jóvenes como actores 

sociales protagonistas de sus decisiones y comprometidos a transformar la realidad social que los 

atraviesa día a día, asumiendo como herramienta fundamental de lucha el debate público y la 

defensa de sus derechos. 
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Resumen 

 

La presente ponencia recupera la intervención de diversas instituciones de la zona de influencia del 

Centro de Participación Comunal (CPC) Nº 7 Empalme de la ciudad capital de Córdoba.  En el año 

2009, se conforma la Red de Organizaciones de este CPC, que diera origen en el año 2011 al 

Consejo Comunitario de Niñez y Adolescencia.  El trabajo continuado de este Consejo, las reflexiones 

anudadas a las intervenciones, los propósitos de hacer y de recrear la intervención con jóvenes, nos 

llevó a interpelarnos acerca de la posibilidad de conformar un Consejo de Jóvenes, donde los adultos 

tomásemos un rol de facilitadores y los jóvenes comenzaran a posicionarse en un rol de ciudadanos 

activos. 
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Es sobre esta experiencia, que ya lleva dos años de trabajo continuado y sostenido entre 11 

diferentes organizaciones de distintos barrios de la zona, que pretendemos revisar y develar los 

fundamentos teóricos y metodológicos de nuestras prácticas con jóvenes, los obstáculos y 

facilitadores con los que nos encontramos, las posibilidades de avance, nuestras evaluaciones de 

proceso y las que realizan los jóvenes consejeros. 

Desde la conformación de la Red,  primero, y luego el Consejo Comunitario de Niñez del CPC 

Empalme, se comenzaron a abordar distintas iniciativas para la implementación del sistema de 

protección de derechos de los niños y adolescentes, donde una de las cuestiones prioritarias era la 

creación de dispositivos de participación ciudadana de los mismos en ejercicio del derecho a 

participar y organizarse. Por esto, y reconociendo que el derecho de niños/as y jóvenes a ser 

escuchados es uno de los aspectos más relevantes del nuevo paradigma, en tanto que los hace 

sujetos de derechos, surgió la propuesta colectiva de crear el Consejo de Jóvenes, primera 

experiencia de este tipo en la ciudad de Córdoba.   

En su fundamentación, una de las líneas directrices sostiene que la participación no es sólo un medio 

que permite ser parte, incluirse y así transformar-se, sino también una “responsabilidad” de los 

jóvenes y de los adultos, en la medida en que toda participación implica un determinado compromiso. 

Por ello, la iniciativa de conformar dicho Consejo tiene que ver con la posibilidad de favorecer la 

capacidad de participar participando y, en esa medida, empoderarse cívicamente. 

En este camino, que nos resulta sinuoso a los adultos, aparecen diversos obstáculos que complejizan 

el desarrollo de esta estrategia. Por un lado, algunos se vinculan con las propias concepciones de los 

profesionales, con la deficiente formación en el Sistema de Protección Integral de los Derechos del 

Niño/a y Adolescente -formación que muchas veces es autogestionada-, y con los contextos de 

posibilidades y carencias en los que los jóvenes desarrollan sus proyectos de vida. Por el otro, los 

que se derivan de las ausencias del Estado, ausencias que también habilitan al hacer, a construir 

nuevos saberes. 

Este es uno de los desafíos que el Consejo Comunitario de Niñez y Adolescencia intenta asumir en el 

proceso de su gestación y de maduración, apuesta que está permitiendo que los adolescentes se 

reconozcan en un colectivo generacional identitario, y puedan compartir preocupaciones, saberes, 

vulneraciones y posicionamientos políticos.  

Asimismo, la participación de los adolescentes exige de parte de los adultos involucrados, en tanto 

facilitadores del espacio del Consejo, un permanente ejercicio colectivo y activo de escucha y acción 

en el aprendizaje de los procedimientos de implementación de los espacios de concertación política, 



 

                                        
 

 

en tanto lugares privilegiados para la construcción y legitimación de la ciudadanía en la ciudad de 

Córdoba. 

 

Palabras clave: Consejo de Jóvenes – participación política – ciudadanía - derechos 

 

Ponencia:  

La presente ponencia recupera la intervención intersectorial con jóvenes de diversas instituciones de 

la zona de influencia del Centro de Participación Comunal (CPC) Nº 7 Empalme dependiente de la 

Municipalidad de Córdoba, de la ciudad capital de Córdoba.  En el año 2009, y a partir de la 

insistencia de algunos profesionales que trabajamos en la zona sureste de la ciudad, nos 

convocamos a conformar la Red de Instituciones y Organizaciones de este CPC, que diera origen, en 

el año 2011, al Consejo Comunitario de Niñez y Adolescencia del CPC
1
. El trabajo continuado de este 

Consejo, las reflexiones anudadas a las intervenciones, los propósitos de hacer y de recrear la 

intervención con jóvenes, nos llevó a interpelarnos acerca de la posibilidad de conformar un Consejo 

de Jóvenes, donde los adultos tomásemos un rol de facilitadores y los/as jóvenes comenzaran a 

posicionarse en un rol de ciudadanos activos en la construcción de las políticas públicas destinadas a 

estos/as sujetos. 

Esta experiencia ya lleva dos años de trabajo continuado y sostenido entre 11 organizaciones 

diferentes de distintos barrios de la zona. Entonces, en esta presentación, pretendemos compartir los 

fundamentos teóricos y metodológicos de nuestras prácticas, los obstáculos y facilitadores con los 

que nos encontramos, las posibilidades de avance, nuestras evaluaciones de proceso y las que 

realizan los/as jóvenes consejeros.  

 

Desde la conformación de la Red, primero, y luego el Consejo Comunitario de Niñez del CPC 

Empalme, se comenzaron a abordar distintas iniciativas para la implementación del sistema de 

protección de derechos de los niños y adolescentes, donde una de las cuestiones prioritarias giraba 

en torno a la creación de dispositivos de participación ciudadana de los mismos, en el ejercicio del 

derecho a participar y organizarse. En este sentido, como equipo de facilitadores adultos adherimos a 

consideración de que el derecho del niño a ser escuchado es uno de los aspectos más relevantes del 

                                                           
1
 Los Consejos Municipal y Comunitarios (en cada uno de los 12 CPC de la ciudad) fueron promovidos en su creación a partir 

de la sanción de la ordenanza municipal Nº 11618 del año 2010, en el marco del Sistema de Protección Integral a la Niñez 
desde la adecuación a la ley Nacional Nº 26.061.  



 

                                        
 

 

nuevo paradigma del niño como sujeto de derechos. La Convención sobre los derechos del niño 

expresa en su artículo 12 que “los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño”
2
. A su vez, el Comité Internacional de seguimiento de la Convención sobre los 

derechos del niño “recomienda enérgicamente que los Estados partes hagan el máximo esfuerzo por 

escuchar a los niños que se expresan colectivamente o recabar sus opiniones,(…) alentando a que el 

niño se forme una opinión libre y ofrecer un entorno que permita al niño ejercer su derecho a ser 

escuchado,(…) entendiendo que las opiniones expresadas por niños pueden aportar experiencias 

útiles, por lo que deben tenerse en consideración al adoptar decisiones, formular políticas y preparar 

leyes o medidas, así como realizar labores de evaluación. Esos procesos se denominan 

habitualmente participación, el concepto de participación pone de relieve que incluir a los niños no 

debe ser solamente un acto momentáneo, sino el punto de partida para un intenso intercambio de 

pareceres entre niños y adultos sobre la elaboración de políticas, programas y medidas en todos los 

contextos pertinentes de la vida de los niños”
3
. 

En su fundamentación, una de las líneas directrices sostiene que la participación no es sólo un medio 

que permite ser parte e incluirse para así transformar-se, sino que también es una «responsabilidad» 

de los/as jóvenes y de los adultos, en la medida en que toda participación implica un determinado 

compromiso. Por ello, la iniciativa de conformar dicho Consejo tiene que ver con la posibilidad de 

favorecer la capacidad de «participar participando» y, en esa medida, empoderarse cívicamente. 

Este Consejo de Jóvenes surge entonces de la inquietud de promover la creación de una instancia de 

participación y protagonismo de niños y adolescentes de entre 11 y 18 años (en la actualidad se 

sumaron niños desde 8 años) provenientes de los barrios correspondientes a la zona de influencia del 

CPC Empalme – zona sureste de la ciudad de Córdoba.  Durante el año 2011, se llevó a cabo un 

proceso de diagnóstico participativo
4
 en espacios diferenciados de jóvenes y adultos, donde surge 

concretamente la demanda de los jóvenes de tener representación y voz propia en el diseño e 

implementación de aquellas políticas públicas que los atañen.  Luego de un proceso de discusión 

interna entre los adultos del Consejo Comunitario, se realiza, en agosto del año 2012, la primera 

reunión del Consejo de Jóvenes del CPC, siendo primera experiencia de este tipo en los CPC de la 

Ciudad de Córdoba.  

                                                           
2
 Convención Internacional de los derechos de los niños, 1989.  

3
 Organización de Naciones Unidas. Comité de los derechos del niño. 51º periodo de sesiones. Observación General Nº12 

(2009) el Derecho del niño a ser escuchado. Ginebra, 25 de mayo a 12 de junio de 2009. 

4 Este diagnóstico participativo surge de un Convenio entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Municipalidad de 
Córdoba, a partir del cual se realizó este proceso en 11 CPC de la Ciudad. En 8 de ellos, el trabajo también se realizó con 
niños/as y jóvenes. Los años de trabajo en el marco del convenio fueron 2011-2012 (1º etapa – 6 CPCs) y 2013-2014 (2º 
etapa: 5 CPCs). 



 

                                        
 

 

El Consejo se reúne el último sábado de cada mes con la participación sostenida de unos 60 jóvenes
5
 

que integran diversos grupos de algunos barrios de la zona del CPC Empalme (grupo de jóvenes del 

Centro de Actividades Juveniles (CAJ) del IPET N° 77 y grupo deportivo del Barrio Ciudad de Mis 

Sueños, Ludoteca SaludArte y apoyo escolar del Jardín de Infantes Municipal Portal de Belén de 

Barrio Maldonado, Grupo de jóvenes de CARITAS de Barrio San Javier, Grupo La Barra Ambiental de 

Barrio Ferreyra, Batucada Los Hijos del Viento y Grupo Jóvenes Promotores de Salud de Barrio 

Ciudad Ampliación Ferreyra, Grupo de Mujeres Unidas por los Barrios de Barrio El Quebracho, Grupo 

de Apoyo Escolar de CILSA en Barrio Urquiza, y CAJ del IPEM Nº 136 Alfredo Palacios de Barrio Villa 

Bustos). Al mismo tiempo, se sostienen actividades territoriales en cada barrio promovidas por los 

adultos facilitadores, estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba
6
, y jóvenes integrantes del 

Consejo, con la finalidad de dar continuidad a las propuestas surgidas en los encuentros, a la vez que 

incrementar la participación de los niños/as y jóvenes en sus lugares de residencias.  

Los primeros encuentros pusieron énfasis en la integración y reconocimiento de los distintos grupos y 

en la conformación formal del Consejo
7
. En términos generales, estos jóvenes señalaron como 

prioritario trabajar sobre cinco líneas de acción, que serían ejecutados durante los años 2013-2014: 

recreación, abuso policial, deportes, espacios públicos de encuentro, salud sexual y reproductiva.   

Cabe resaltar que esta propuesta fue enriqueciéndose a partir de la ampliación de los espacios de 

participación desde el reconocimiento y legitimidad promovidos desde el espacio de facilitadores. 

Entre otros, se pueden mencionar la asistencia de representantes jóvenes al Foro Regional de 

Jóvenes en la Ciudad de Paraná – Entre Ríos
8
, participación en eventos o jornadas para compartir la 

experiencia en la Universidad Nacional de Córdoba, capacitaciones en la Defensoría de la Niñez de la 

ciudad de Córdoba, participación en movilizaciones para el reclamo de sus derechos, reuniones con 

funcionarios a los fines de dar a conocer sus necesidades y solicitar atención, y la presencia activa en 

el Consejo Municipal de Niñez, entre otros espacios. En el transcurso del corriente año, los 

integrantes del Consejo también recibieron invitaciones de parte de otros Consejos Comunitarios de 

Niñez, que se encuentran en la etapa inicial o de gestación de Consejos de Jóvenes. 

                                                           
5
 El número de asistentes a cada Consejo es variable; quienes lo hacen es en calidad de representantes de sus pares del 

grupo de pertenencia, por lo cual el Consejo de Jóvenes integra a un número mayor de niños/as y jóvenes.  
6
 En el marco de convenios de prácticas académicas de la Escuela de Trabajo Social – UNC e instituciones de la zona que 

participan del Consejo Comunitario de Niñez.  
7
 A fines de 2012, se realizó un encuentro que contó con la representación de las distintas jurisdicciones estatales (nacional, 

provincial y municipal) donde se firmó el Acta de Constitución del Consejo Comunitario de Jóvenes. Participaron en esta 
instancia la Dirección de Promoción Familiar Municipal, la Subdirección de Juventud Municipal, la Dirección del CPC Empalme, 
la Defensoría del Niño de la Provincia, representantes de SENAF provincial y de SENAF nacional, entre otros entes 
gubernamentales. 
8
 Foro regional de adolescentes: Participación Ciudadana y Protagonismo, encuentro e intercambio intergeneracional, 

organizado por SENAF – Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, el día 
12 de Septiembre de 2013. 



 

                                        
 

 

En este camino, en alguna medida sinuoso para los adultos, aparecen una serie de obstáculos que 

complejizan el desarrollo de nuestra estrategia. Por caso, el Sistema de Protección Integral de los 

Derechos del Niño/a y Adolescente muestra fisuras en su implementación, tanto en los recursos 

destinados para la atención de situaciones de vulneración de derechos como en la vigencia en las 

prácticas del paradigma de tutelaje que atraviesa distintos espacios sociales y estatales, lo cual se 

agrava por contextos desfavorables en términos de posibilidades y carencias en los que los jóvenes 

pretenden desarrollan sus proyectos de vida. Frente a ello, nos hacemos eco de que “dos situaciones 

de injusticia que la humanidad, más allá de la declaración de sus derechos, aun sostiene con ellos: la 

pobreza y el autoritarismo adulto. La emancipación de su subjetividad, el reconocimiento de su 

singularidad específica, cualitativamente diferente al adulto y el cumplimiento de sus derechos civiles, 

políticos económicos y sociales con autonomía, son territorios a conquistar aun por [los niños/as y 

jóvenes]”
9
. 

Ante esto, asumimos ciertos desafíos como Consejo Comunitario de Niñez y Adolescencia, 

reconociendo la necesidad de un lento pero sostenido proceso para su gestación y maduración como 

Consejo, y que con el tiempo está permitiendo que los adolescentes se reconozcan en un colectivo 

generacional identitario, y puedan compartir preocupaciones, saberes, vulneraciones y 

posicionamientos políticos.  

Asimismo, la participación de los adolescentes exige de parte de los adultos involucrados, en tanto 

facilitadores del espacio del Consejo, un permanente ejercicio colectivo y activo de escucha y acción 

en el aprendizaje de los procedimientos de implementación de los espacios de concertación política, 

lugares privilegiados para la construcción y legitimación de la ciudadanía en la ciudad de Córdoba. 

 

Un aspecto significativo a valorar es la escasa rotación de jóvenes y la participación sostenida de la 

mayoría de estos sujetos desde agosto de 2012.  Esto genera una alta pertenencia al espacio del 

consejo, donde ya los adolescentes han tejido relaciones de amistad y de encuentro con jóvenes de 

otros barrios que participan en grupos que desarrollan diferentes estrategias y modalidades de 

trabajo.  Esta presencia continuada ha irrumpido (Chaves, 2010) en espacios que estaban 

tradicionalmente destinados a los adultos. Sólo a manera de ejemplo, se puede mencionar el CPC 

Empalme, que alberga y sostiene una vez por mes, toda una mañana, a entre 45 y 80 chicos y chicas 

que con sus voces, juegos, corridas, alteran la tranquila calma de los sábados. Algunos de los 

                                                           
9
 Piotti, María Lidia (julio, 2011), “Trabajo social en las estrategias con niña/os y adolescentes”. Ponencia presentada en III 

Jornadas Regionales de Trabajo Social “Políticas Sociales, ciudadanía y justicia social. Desde Argentina hacia Latinoamérica”, 
organizadas por la Universidad Nacional de Villa María y el Colegio de Profesionales de Servicio Social de Villa María, 
Córdoba. 

 



 

                                        
 

 

jóvenes que participan de este espacio han definido al Consejo como un “arte donde nos juntamos 

chicos y jóvenes para conocernos, hablar, participar, intercambiar ideas y consejos”, “un lugar para 

aprender y para divertirse, hablar sobre los problemas de los barrios. Un lugar para reflexionar”, “un 

grupo de jóvenes que se juntan para charlar sobre problemas sociales como ser: los espacios verdes, 

las plazas, el abuso policial”, “un lugar de encuentro. Nos juntamos entre todos para conocernos decir 

consejos, para compartir, para escucharnos”.   

Las temáticas que abordan los y las jóvenes en este Consejo – y que surgieron del diagnóstico 

participativo realizado a principios de cada año en este mismo espacio, son la falta de espacios 

verdes adecuados para el ejercicio del derecho a la recreación y al deporte en los barrios, los abusos 

de la policía para con los jóvenes, y el ejercicio del derecho a la participación política y ciudadana.  En 

este sentido, se ha avanzado en el reconocimiento del Consejo por parte del Estado Municipal, en 

tanto el financiamiento de los recursos necesarios como en los esbozos del establecimiento de una 

mesa de discusión con funcionarios de las áreas de espacios verdes para comenzar a relevar y 

rediseñar las plazas de los barrios que participan del espacio. 

 

A modo de cierre, como adultos facilitadores del espacio consideramos que es de fundamental 

importancia la revisión constante de nuestras nociones de sujeto, de sostener nociones de manera 

situada, la posibilidad de visibilizar prácticas y estrategias de autonomía de los sujetos subalternos, y 

de revisar prácticas profesionales que muchas veces tienden hacia el sostén del status quo. Por esto, 

sostenemos desde el Consejo de Jóvenes que tanto adultos/as como jóvenes debemos contribuir a 

romper la naturalidad de los hechos e impulsar prácticas comprometidas con la defensa de los 

derechos humanos.  

Se acuerda, en este sentido, que en el trabajo con jóvenes es fundamental desarrollar la capacidad 

de escucha (y de acción en consecuencia – lo que no implica “hacer todo lo que los jóvenes quieren”, 

sino proponer en el campo de intervención las prácticas que surgen de esta escucha), fortalecer las 

relaciones democráticas “observando constantemente que la comunicación es diferente entre adultos 

y niños/as como también entre sectores sociales” (Morel y otros, 2008: 224) y entre los distintos 

géneros, y, por último, “contribuir en la generación de espacios para la reflexión y acciones 

organizadas” (Morel y otros, 2008:225) de manera colectiva, a través del juego, el arte y las 

expresiones culturales que surjan en los distintos espacios sociales. 

Cerramos este trabajo con una frase que aparece en un artículo escrito por profesionales del Trabajo 

Social y publicado por el Colegio de Profesionales en Servicio Social de Córdoba, y que, 

consideramos, sintetiza la necesidad de reflexión práxica en las intervenciones con niños/as y 



 

                                        
 

 

jóvenes: “Creemos que existen ideas y valores, manos y voces que confluyen generando sentidos y 

prácticas, sueños y transformaciones de aquellas situaciones injustas y opresoras. También creemos 

que necesitamos un cuidadoso y riguroso trabajo de formación, análisis y sistematización de la 

realidad a transformar, una revisión constante de nuestras prácticas y un esfuerzo colectivo por hacer 

presente día a día sueños y esperanzas de adultos, niños y niñas” (Morel y otros, 2008: 228). 
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Cuesta Arriba es una asociación sin fines de lucro que fue creada en el año 2001, con el objetivo de 

atender a personas en situación de vulnerabilidad a causa de emergentes sociales tales como, 

drogodependencias, vih/sida, violencia familiar, jóvenes infractores de la ley penal, y promoción y 

defensa de derechos humanos en niñez y adolescencia. 

En nuestra ciudad funcionaba, hasta ese momento, sólo una organización que trabajaba en la 

problemática de las adicciones, por lo que, siendo los profesionales que dieron inicio a Cuesta Arriba, 

conocedores del contexto en el que están insertos y ante la demanda tácita y expresa de los que las 

sufren, resolvieron instituirla con el objetivo de prevenir, asistir y rehabilitar a personas que requirieran 

atención, ofreciéndoseles la posibilidad de ser atendidas interdisciplinariamente, en forma gratuita, 

con profesionalidad y humanismo. La intervención profesional se enfocó hacia los jóvenes que hacen 

uso de drogas, respaldada en el  paradigma  de Reducción de Daños, desde el enfoque de los 

Derechos Humanos  

Cuesta Arriba no es subvencionada por el estado, ni por ninguna organización no gubernamental 

nacional o  internacional  y se autogestiona desde el aporte solidario de sus socios activos y 

adherentes, y lo recaudado en la realización de eventos culturales y venta de bonos de contribución y 

rifas. Ha ocupado desde el año 2003 un espacio físico cedido en calidad de préstamo por la Facultad 

de Ingeniería y Ciencias Económico – Sociales
i
 (FICES)

1
 de la Universidad Nacional de San Luis, 
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ubicado en la esquina de  calles Pescadores y Almafuerte, donde dada la infraestructura del mismo, 

sólo es posible trabajar en las dimensiones de Prevención y Asistencia, ya que para la rehabilitación 

se necesitarían mayores recursos materiales, técnicos y financieros.La intervención desde un 

paradigma que hasta hace pocos años atrás, ha sido muy resistido por los sectores de poder de 

nuestra sociedad, nos ha significado atravesar por situaciones de mucha conflictividad y más aún, por 

ser una asociación no subvencionada por entidades públicas o privadas, lo que restringió sus 

intervenciones por falta de recursos económicos. 

 

De la Intervención profesional y otros avatares… 

 

Cuando Cuesta arriba comenzó a funcionar, en el año 2001, se padecía a un  estado neoliberal, 

ajeno a las necesidades sociales, promoviendo programas focalizados del Banco Mundial que nada 

tenían que ver con las realidades latinoamericanas. La política nacional a nivel drogodependencias 

era abstencionista y el presupuesto destinado a la misma exiguo. Sin embargo, la problemática de las 

drogas y el abuso de las mismas seguían siendo frecuentes e iba en aumento, sin respuesta alguna 

por parte del Estado. Fue en aquel entonces que la Sociedad Civil comenzó a actuar y hacerse cargo 

de lo que aquél no acusaba recibo.  

Posicionados en esta realidad, un grupo de personas, profesionales, docentes y estudiantes 

universitarios, comenzamos a hablar de la posibilidad de abrir un centro de atención a personas en 

situación de vulnerabilidad a causa de diversas problemáticas sociales, entre ellas las adicciones. 

Conformamos un grupo interdisciplinario de profesionales, trabajadores sociales, psicóloga, abogado, 

convencidos de que las problemáticas sociales dado su complejidad, deben ser interpeladas y 

comprendidas desde la transdisciplinariedad, construimos un proyecto de creación del centro, que se 

materializó en la apertura de Cuesta Arriba, asociación sin fines de lucro, mientras que 

simultáneamente discutíamos sobre el paradigma que respaldaría nuestra actuación profesional 

Decidimos intervenir desde Reducción de Daños que, desde nuestra perspectiva, es el modelo que 

mejor se adapta a las realidades de las personas que demandan atención a causa de las adicciones. 

“Reducción o “minimización” de daños, término usado como equivalente, es definido por Silvia 

Inchaurraga, citando a autores como Heather, Wodak, Nadelman y O‟Hare, como: “... un intento de 

mejorar las consecuencias adversas sobre la salud, lo social o económico de las sustancias que 



 

                                        
 

 

alteran el estado de ánimo sin requerir necesariamente la reducción del consumo de tales 

sustancias”.
2
  

Este modelo de abordaje visto como un objetivo es “la reducción de múltiples daños asociados con el 

uso de drogas” y como una estrategia, “el abordaje específico que hace hincapié en las 

consecuencias negativas del uso de drogas más que en el nivel de uso”. Desde ambos puntos de 

vista, el uso de drogas por una persona es aceptado como un hecho, lo que no significa que excluya 

la abstinencia a largo plazo. Se busca reducir las consecuencias negativas del uso de drogas para el 

individuo, la comunidad en la que vive y la sociedad en general, permitiendo que la persona mientras 

tanto, pueda elegir continuar haciendo uso de drogas. Este abordaje no evita la abstinencia sino que 

acepta el hecho de que puedan existir más de una estrategia o modelo para abordar la problemática 

del uso de drogas.” (Morán, A. 50, 51: 2011)  

Sin embargo, esta amplitud de pensamiento, no fue aceptado por nuestra sociedad, no por las 

personas que demandaban intervención, en nuestro caso principalmente jóvenes que hacen uso de 

drogas que se acercaron a Cuesta arriba en busca de atención y principalmente contención, sino por 

los sectores de poder que no alcanzaban a ver las posibilidades que ofrece el modelo de Reducción 

de Daños y que nos calificaban poco menos que apologistas del consumo de drogas. Esta situación 

se hacía evidente en los eventos científicos que participábamos a nivel municipal, o provincial, no 

tanto a nivel nacional, ya las Universidades de Rosario y Buenos Aires, en la figura de algunos de sus 

docentes, fueron las precursoras del uso de este paradigma para el tratamiento de las adicciones y 

en quienes nos apoyamos en la persuasión de buscar las mejores respuestas para nuestras 

intervenciones profesionales.  

Reducción de daños no sólo brega para que las personas que hacen uso de drogas puedan 

efectivizar sus derechos sociales, como acceso a la salud pública y  confidencialidad por parte de los 

profesionales que las atienden, sino que también está implícito el cuidado del otro, en la no 

discriminación y estigmatización social.   Este claro y contundente posicionamiento de Cuesta Arriba 

también le significó la obstaculización al acceso de programas de financiación de organizaciones de 

la sociedad civil, a nivel nacional e internacional.  

Cuesta Arriba fue pensada en un primer momento para prevenir, asistir y rehabilitar a personas en 

situación de vulnerabilidad a causa de las drogodependencias, pero luego la oferta se amplió hacia 

otras manifestaciones de la cuestión social como violencia de género, hiv/sida, jóvenes infractores de 

la ley penal, y defensa y promoción de derechos humanos en Infancia y adolescencia. Esto obedeció 

a que en algunos casos el problema suscitado por el abuso de drogas, se relacionaba e imbricaba 
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con algunas de aquéllas problemáticas. El espectro de las problemáticas a tratar se hizo muy amplio 

y  la demanda se endureció, convirtiéndose en una dificultad para la asociación ya que el número de 

profesionales voluntarios que trabajaban era insuficiente. 

Cuesta Arriba se subvencionaba con el aporte solidario de sus socios activos, que éramos los 

integrantes de la Comisión Directiva y además, los que conformábamos  el equipo interdisciplinario, y 

los socios adherentes que pagaban una pequeña contribución mensual para ayudar al sostenimiento 

administrativo de la asociación.  La situación financiera de Cuesta Arriba era bastante precaria, lo que 

le significó algunos inconvenientes en cuanto al espacio de funcionamiento. En un principio 

ocupamos un lugar en calidad de préstamo que uno de los fundadores acertó a ofrecer, ya que el 

dinero recolectado mensualmente no alcanzaba a cubrir los gastos de locación, pero luego debimos 

mudarnos y compartir el espacio con la Cruz Roja Argentina con quien, en algún momento, tuvimos 

un convenio de cooperación mutua.  Pero, las representaciones sociales construidas en torno de esta 

organización distaban de las que necesariamente sostenían a la “Cuesta Arriba” y dificultaba de 

alguna manera el acercamiento de las personas que hacían uso de drogas.  Estuvimos funcionando 

en ese espacio algunos meses, cuando nos enteramos de la convocatoria de presentación de 

proyectos de extensión universitaria, a partir de la intervención en la comunidad; algunos de los 

profesionales que trabajábamos en Cuesta Arriba somos docentes universitarios lo que nos significó 

una oportunidad para participar de esta convocatoria, de la cual resultamos electos como el Primer 

Proyecto de Extensión Universitaria de la FICES, financiado por la Secretaria de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, año 2003. El estado nos subvencionó para 

brindar talleres de prevención inespecífica en cuatro escuelas urbano marginales de nuestra ciudad 

durante un año dado que las políticas sociales comenzaban a tener un sesgo de tipo reparador de 

tantas necesidades pendientes e incumplidas.  Esta experiencia nos permitió empoderarnos y 

acceder a otra posibilidad que fue solicitar ante las autoridades de la FICES un espacio para nuestra 

actuación profesional, desde la instancia que representaba Cuesta Arriba y apoyados en un convenio 

de cooperación mutua con la Universidad Nacional de San Luis. Fue entonces que la FICES nos 

cedió en calidad de préstamo, una de sus instalaciones que es donde hasta hace poco tiempo 

funcionábamos, facilitándonos otros servicios como luz y teléfono.  

La cercanía con la Universidad por un lado nos favoreció desde el punto de vista económico y 

también socialmente, pero el acceso a los programas de financiamiento a nivel nacional, provincial o 

municipal continuaba siendo restringido.  

En el año  2004, el gobierno de San Luis abrió una Convocatoria de subsidios para la ONG‟s de la 

provincia; la comisión directiva de Cuesta Arriba discutió la posibilidad de participar de la misma, ya 

que no todos estaban de acuerdo debido a que una de las premisas de la asociación era mantenerse 



 

                                        
 

 

independiente del poder político y acceder a este subsidio podría mal interpretarse por el gobierno; 

finalmente se logró un consenso y Cuesta Arriba participó de la Convocatoria, recibiendo un subsidio 

de mil pesos, que fue utilizado para la compra de un equipo de informática, a los fines de lograr 

mayor eficiencia en los servicios prestados: elaboración de informes, planificaciones, historias de 

vida, base de datos de personas atendidas, etc.    

Pero el haber aceptado el subsidio por parte del gobierno de la provincia le significó un grave costo 

social no sólo a la asociación como tal, sino también  a los profesionales que prestábamos servicios 

allí, ya que desde un programa radial  de la FM de la FICES se nos criticó dura y gravemente por esta 

acción, acusándonos de traidores a los intereses de la Universidad y poniendo en cuestionamiento 

nuestro rol profesional. Esta situación fue denunciada ante el Consejo Directivo de la FICES, lo que 

derivó en un ensañamiento con la asociación y sus profesionales, incluso a nivel personal,  por parte 

del conductor del programa por mucho tiempo. Esta injusta situación provocó fragmentación al interior 

de la asociación, ya que algunos profesionales presentaron su renuncia ante la presión recibida, 

provocando un desánimo y descreimiento generalizado. No obstante Cuesta Arriba siguió prestando 

sus servicios, de manera voluntaria, desde el compromiso social y la solidaridad. 

 

Lo construido por Cuesta Arriba con la comunidad 

 

Cuesta Arriba fue una manera paradigmática de nombrar a la asociación, no solo porque hace alusión 

a las significaciones que las personas le dan al hecho de salir de una situación de vida difícil, 

atravesada por el abuso de drogas, violencia, enfermedades  como el sida, el paso por la cárcel, la 

vulneración de derechos humanos, sino también porque ha sido un largo y arduo camino recorrido a 

fin de lograr su objetivo.  

Por imposibilidades del espacio físico que ocupaba se pudo intervenir en las dimensiones de 

prevención y asistencia, pero no en rehabilitación.   

Se llevaron a cabo Talleres de Prevención Específica e Inespecífica en escuelas y colegios públicos y 

privados, dirigidos a los estudiantes y  docentes, asociaciones barriales templos religiosos, y también 

integró redes con organizaciones de la sociedad civil como “Tejiendo sueños”, Red de Fortalecimiento 

Comunitario desde la Fundación “Arcor” y la Redonda, Red Nacional por los niños y niñas. 

En sus  trece años de vida,  Cuesta Arriba recibió a muchos profesionales de diversas disciplinas, 

psicólogos , trabajadores sociales, abogados, que recién egresaban y que estaban ansiosos por 



 

                                        
 

 

intervenir en la realidad social, ofreciendo asimismo, el espacio para las prácticas pre profesionales 

de los estudiantes de Trabajo Social. 

En el año 2013 firmó un Convenio con la Fundación “Desafíos” para formar parte del grupo de 

organizaciones que  implementan y administran Programas Sociales a nivel nacional.   Desde esta 

instancia se instrumentó el Programa Nacional de Microcréditos del Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación. 

Su principal proyecto ha sido el de crear un Centro de Prevención, Asistencia y Rehabilitación de las 

adicciones; con el cambio de paradigma de la política nacional en el tratamiento de las 

drogodependencias  ha sido posible un acercamiento a la SEDRONAR, que es un organismo 

nacional que trabaja en la problemática del uso indebido de drogas y sus adicciones, a fines de   

lograr el financiamiento o parte del mismo para la construcción del centro. El enfoque que presenta la 

SEDRONAR, está basado en el de derechos, en donde se sitúa al sujeto que consume como el actor 

principal de la política de salud vinculada a las adicciones, poniendo énfasis en las articulaciones 

territoriales considerando que el compromiso de las comunidades es fundamental, siendo esto 

coincidente con la perspectiva de Cuesta Arriba. 

Una de las instancias a considerar, fue la de crear una Fundación que se responsabilizara por la 

administración de los fondos monetarios que serían necesarios. Después de largas discusiones y 

cavilaciones, la comisión directiva de Cuesta Arriba, decidió darle de baja a la asociación, teniendo en 

miras la creación de una fundación. 

El 29 de abril de 2014 se creó la Fundación Las Mil Grullas con el convencimiento de que  ésta 

respaldará el proyecto de creación del centro de tratamiento de  las adicciones, para seguir 

trabajando en miras de lograr una sociedad más justa e igualitaria, respaldada en la concepción de 

los Derechos Humanos. La creación de este centro representaría la respuesta del Estado y de la 

Sociedad Civil a una problemática social que existe y que se agudiza día a día.      

        

A modo de cierre 

 

El tratamiento de las adicciones desde el paradigma de Reducción de Daños, posibilita la 

efectivización de derechos sociales de las personas que hacen uso de drogas y su inclusión social, 

como así también trabajar en la prevención desde el compromiso de las distintas organizaciones que 



 

                                        
 

 

componen a la sociedad civil y al estado público, como asociaciones barriales, escuelas, iglesias, 

clubes, etc.  

Uno de los objetivos de los talleres de prevención es lograr la inclusión de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, a través de actividades recreativas, artísticas, culturales y deportivas, 

fomentando el respeto por el otro y la pertenencia, facilitando la inclusión y evitando la 

estigmatización y la discriminación social. Ese ha sido uno de los objetivos siempre latentes para 

Cuesta Arriba y actualmente para Las Mil Grullas.  

“Mejor que saber es comprender” dijo Manfred Max Neef (2014) en una reciente conferencia en las 

aulas de la FCEJS
3
 , creemos que esta frase es muy significativa y a tener en cuenta cuando 

debemos adentrarnos en las historias de vida de los jóvenes que buscan una respuesta, un alivio a su 

sufrimiento psíquico a causa de las adicciones.    
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"Pensar en el otro": experiencias en dos talleres de radio en el marco del 

programa CAJ. Provincia de Salta. Año 2014 

Ortega, Cintia y  

Rivadeneira, Liz 

 

La siguiente ponencia describe las experiencias de los talleres de radio que se realizan en el marco 

de los Centros de Actividades Juveniles de los Colegios, Nº 5160 de la localidad de Angastaco, y 

Colegio Walter Adet nº 5.170 (Salta- Cap.). Ambos se encuentran en curso desde marzo - abril del 

corriente año, con particularidades sociales y culturales propias de cada lugar. 

Las propuestas de trabajo desarrolladas conciben a la comunicación no solo desde su faceta 

instrumental y mediática sino también a través de la interpelación en las prácticas subjetivas de los 

jóvenes. Así, pretenden encarar sus propuestas desde la perspectiva teórico- metodológica de la 

Comunicación – Educación, la de pensar el carácter centralmente comunicacional/educativo de las 

prácticas culturales desarrollando intervenciones planteadas con y no para los otros (Huergo, 2.000). 

Se pretende mostrar similitudes y diferencias que se presentan en el desarrollo de ambas propuestas. 

Esta comparación se realiza con el propósito de visibilizar el trabajo con los jóvenes, entendiéndolos 

desde su realidad dinámica, discontinua y atravesada por múltiples procesos sociales (Reguillo, 

2000).   

Los talleres planteados desde esta perspectiva se encontraron con realidades próximas a la lógica 

institucional, que afectan el desarrollo de los mismos. Entre ellas, la forma de abordar la 

comunicación/educación desde estos espacios que se contraponen con el pensamiento tradicional de 

la escuela argentina, dentro de la institución y con los planteamientos propios del programa nacional 

de extensión. Vale aclarar que a pesar de estas diferencias el CAJ representa un espacio de 

pertenencia muy fuerte para los jóvenes que asisten a los diversos talleres que este brinda.   

1.  Como son nuestros lugares... 

Angastaco: es una localidad que se encuentra ubicada al sur de la provincia de Salta, en los Valles 

Calchaquíes en el departamento San Carlos. Tiene aproximadamente 2400 habitantes. En el 

municipio hay ocho escuelas primarias de las cuales la mayoría son escuelas que se encuentran en 

las localidades más lejanas (como Jasimana, Pampayana y Rio grande) y tres colegios secundarios 

rurales. El pueblo es un poblado pequeño con una plaza y una iglesia en el centro, rodeadas por las 

demás instituciones, policía, la escuela primaria y el hospital. 



 

                                        
 

 

El colegio 5160, donde funciona el CAJ de radio, se encuentra a la entrada del pueblo. Es una vieja 

construcción en la que  funcionaba la escuela de manualidades, cuenta con solo tres aulas donde 

funcionan los cursos repartidos en dos turnos. El anexo del colegio, donde habitualmente funciona el 

taller de radio, es un galpón cedido por la municipalidad. Este galpón es conocido también como el 

mercadito.  Desde allí trabajamos con los jóvenes que asisten al taller. El mercadito también funciona 

como espacio para diversos talleres que se dictan desde la municipalidad. En diversas ocasiones nos 

tocó compartir el espacio con el taller de cocina del que participan jóvenes y madres del pueblo.  

Es importante tener en cuenta las particularidades culturales del lugar. Angastaco es una región 

donde la cultura andina es muy predominante y aún sigue vigente para la mayoría de las actividades 

cotidianas del pueblo. Sin embargo hay una negación identitaria muy importante en lo que respecta al 

autoreconocimiento de la identidad cultural.  

Desde el año 2003, se está organizando la Comunidad Diaguita como colectivo organizado, la que 

insistentemente propone a los pobladores reconocer su identidad ancestral. Sin Embargo este 

reconocimiento tiene mucha resistencia entre los jóvenes. Sin embargo, en sus prácticas y relación 

con los demás se visibilizan los principios de la cultura ancestral. 

Los chicos que asisten al taller comenzaron con mucha timidez, silencio. El silencio de los jóvenes 

está muy relacionado con la historia que tiene el pueblo, estamos hablando de descendientes de 

pueblos ancestrales muy sufridos, sonde el silencio les ha permito subsistir. Esto no quiere decir, de 

ninguna manera, que no desarrollen posturas o críticas a cerca de su realidad, por el contrario el 

silencio los lleva a reflexionar mucho más profundamente. Estas posturas o formas de ver el mundo o 

la realidad también fueron silenciadas y el temor, la persecución y en menor medida la vergüenza, 

son muy recurrentes en los planteos de estos jóvenes. 

En este sentido, el taller de radio se convirtió en un desafío para que ellos comiencen a compartir y 

charlar sobre determinados temas de los que no tenían espacio para compartir.  

 

Villa Esmeralda y Santa Ana: Villa Esmeralda es un barrio ubicado en las proximidades del municipio 

de San Luis de la provincia de Salta que sigue las líneas de la ruta nacional nº 51. En sus orígenes 

nace de la Finca San Luis ubicada en ese predio que alberga la zona actual de San Luis y la Villa, y 

que estuvo orientada a la producción y trabajo en la finca, actualmente conviven en la villa un gran 

cumulo de familias pertenecientes al trabajo rural. Por lo tanto en Villa Esmeralda se puede observar 

la preminencia de generaciones que empezaron a construir sus casas alrededor de la Finca de San 

Luis. Otra de las particularidades que tiene el lugar, están relacionadas con el parentesco entre las 



 

                                        
 

 

familias que viven en la villa, compartiendo mismos apellidos y lazos de sangre. La situación 

socioeconómica del lugar es de bajo recursos, observándose familias humildes.  

El colegio secundario nº 5.176 donde se desarrolla el CAJ, es el único espacio escolar de la zona 

donde asisten alrededor de 200 alumnos. La institución lleva cinco años desde su inauguración y 

brinda a los estudiantes la copa escolar e incluso el almuerzo diario antes de terminar la jornada. 

Asisten a la institución jóvenes no solo del lugar de la villa y municipios cercanos como San Luis, La 

Merced, Campo Quijano, sino también de otros barrios de la ciudad de Salta, algunos lindantes (Bº 

Intersindical, El Tribuno, Santa Ana) y otros más distantes (Zona céntrica de la ciudad), todos de un 

perfil sociocultural de familias de clases bajas o clase medias bajas (la minoría).  

Los jóvenes que asisten al taller de Radio del CAJ “Bajo el cielo”, son aproximadamente 10 jóvenes, 

de los cuales 4 son los más asiduos. En cuanto al perfil de los participantes se puede decir que están 

fuertemente arraigados a los cambios epocales y las situaciones de la sociedad de consumo que 

atraviesa a la sociedad en su conjunto y aún más a la juventud. Poseen un manejo con la tecnología 

y con las computadoras que se les entregó desde el gobierno, con maleabilidad y utilizando sus 

propias destrezas. Tienen entre 13 y 16 años de edad. 

 

Colegio Walter Adet: tiene una matrícula aproximada de 500 jóvenes en dos turnos. Está ubicado en 

Santa Ana, zona sur de la ciudad de Salta, es un barrio construido por el instituto provincial de 

viviendas de la provincia y las familias que conviven en él son de clase media baja, no llegando a 

sectores de bajos recursos. Asisten actualmente al taller de radio aproximadamente 5 jóvenes con 

intereses culturales y de vida puestos en una mirada hacia la proyección y concreción de su futuro, la 

mayoría asisten a grupos católicos y tienen alrededor de 16 años para arriba. El CAJ del colegio tiene 

diez años de funcionamiento hasta la fecha, y es uno de los primeros centros inaugurados en la 

provincia. 

2.   ¿Cuál es el rol del comunicador en el CAJ? 

La comunicación popular es un hacer en el territorio, en este caso en el espacio educativo de nivel 

secundario, atravesado por múltiples factores sociales, económicos, políticos que no se pueden no 

tener en cuenta a la hora de abordar la práctica en el mismo. Las realidades sociales, con la que se 

encuentra el comunicador en el territorio, son importante analizarlas y comprenderlas para poder 

realizar un abordaje acorde a la realidad social de cada lugar donde el comunicador se desenvuelve.  



 

                                        
 

 

La investigación previa a las intervenciones comunicativas (se un taller de radio, la instalación de un 

medio de comunicación o cualquier otra actividad) es muy importante, esto permite conocer el lugar, y 

principalmente comprender a los sujetos que lo constituyen. 

El espacio de radio en el colegio es un espacio de reflexión, de expresión de esparcimiento y 

discusión.  En él los jóvenes se encuentran con herramientas técnicas periodísticas que le sirvan para 

su desenvolvimiento en la radio. Pero además el espacio de la radio escolar permite explotar su 

creatividad y criticidad hacia su realidad más próxima. El trabajo de contenidos y formación requieren 

un grado de discusión y reflexión que permitan generar una crítica y desarrollar una postura acerca 

de lo que se está hablando. En este sentido el taller se ha convertido en un espacio de reflexión y 

acompañamiento, de trabajo y discusión de múltiples temáticas que preocupan y atañen a los jóvenes 

participantes del taller. En este sentido los talleres de radio son doblemente formativos. Es por esto 

que no solo se trata un espacio de recreación para los jóvenes, sino que es un espacio reflexivo, de 

constante aprendizaje y análisis de la realidad social. 

Sin embargo al comienzo del taller nos encontramos con múltiples imaginarios construidos que se 

corresponden con las lógicas de radios comerciales o publicitarias de partidos políticos.   

Es necesario plantear el espacio de comunicación como el espacio de vinculación y de construcción 

de criterios sobre la realidad social que rodea a los jóvenes. En este sentido el taller de radio no solo 

es un taller en el que los jóvenes se apropian de técnicas de elaboración de productos radiofónicos, 

sino además un espacio de reflexión, de expresión y principalmente de educación. 

Es decir que el desafío es doble por un lado la necesidad de contar con herramientas que permitan al 

comunicador compartir sus conocimientos y por el otro lado abrirse a la posibilidad de repensarlos, 

reconstruirlos y criticarlos. En este sentido los procesos comunicativos y de vinculación que se 

desarrollan entre el tallerista y los jóvenes, son elementales.  

La experiencia de trabajar la radio desde el colegio de Villa Esmeralda y el colegio de Santa Ana, 

tienen características distintas entre sí. En el colegio de Villa Esmeralda se nota en el total de los 

jóvenes la timidez y desinterés en muchos estudiantes por participar en actividades que los 

expongan, teniendo en cuenta que aquí se realizan radios abiertas todas las semanas y se nota la 

poca participación que tienen para con el medio. Una de las causas podría ser que todos los chicos 

se conocen entre sí, siendo primos, hermanos y vecinos. Dentro de la experiencia del mismo taller, 

dictado los días viernes en dos horas promedio, se nota que la radio en sí como herramienta de 

expresión no estaría significando para ellos esa vía, pero se puede observar la creatividad que 

desempeñan en las actividades y que el espacio para ellos se ha convertido en un lugar donde 

pueden mostrarse tal y cual son. Así los más indisciplinados del colegio, con su picardía, sus 



 

                                        
 

 

opiniones y formas de ver el mundo. Recién se viene trabajando dos meses con ellos, y entendiendo 

que la tarea de apropiación del medio radiofónico en sus múltiples facetas: uso de la voz, exposición 

del cuerpo, manejo de la oralidad, y asociación de ideas; es un trabajo procesual, se van observando 

algunas implicancias y asociaciones para con la radio. En relación a la mirada institucional, si se 

observa por parte del estudiantado la poca relación con el medio y por parte del personal docente y 

directivo, la vista en el medio como medio de información de noticias escolares o para pasar música.  

Con respecto a la experiencia de trabajar en el colegio de Santa Ana, allí se comenzó a trabajar en 

conjunto con dos talleristas más, compañeros de la carrera Ciencias de la Comunicación, y se viene 

trabajando desde hace más de seis meses. No se cuenta con radios abiertas, pero se está perfilando 

para eso. Aquí el rol del comunicador, como en la experiencia anterior (pero aquí más desarrollada 

gracias a la predisposición y tiempo con el grupo) se ha llevado a cabo desde la mirada de 

Comunicación/Educación de Jorge Huergo, de trabajar lo comunicativo pero buscando la 

interpelación en las practicas subjetivas de los jóvenes. Siguiendo esta corriente se han trabajado 

temas que los interpelen: la situación en mi barrio, la realidad, sus expectativas, el uso de las drogas, 

el alcohol, el sexo, el amor, etc. Siempre buscando dentro de la misma lógica del taller, que todo el 

producto radiofónico sea la conjunción entre las propias construcciones de la realidad de los chicos y 

el armado técnico de cada producción. En relación a los lazos que ellos depositan en los talleristas, 

hemos observado que tratándonos de par en par, entendiendo cada uno su rol (tallerista-estudiante) 

se han logrado muchos frutos, los talleres no solo han servido para su función específica: el taller de 

radio, sino que los jóvenes ven en el mismo, un espacio para poder expresar parte de sus vidas y 

buscando ser escuchados con temáticas tales como el consumo de las drogas, el embarazo 

adolescente, realidades de violencia física a nivel familiar.  

3.   Algunas reflexiones 

Trabajar con esta corriente dentro de las ciencias de la Comunicación, la Comunicación/Educación, 

no se condice con la metodología que tiene la escuela como institución para abordar el proceso 

formativo de los jóvenes. Por ello , muchas veces, nos hemos encontrado, desde nuestro rol de 

comunicadoras con limitaciones y una negativa al desarrollo de iniciativas propias de la linea que 

adoptamos, y se pretenden sostener métodos de jerarquización que opacan la creatividad de los 

jóvenes, su libertad de expresión, y contribuyen a sus silencios y formas de ver el mundo. Creemos 

que como futuras profesionales en el campo de la comunicación es primordial concebir a la 

comunicación, desde sus múltiples facestas y de ese modo contribuir a la creatividad e iniciativa de 

los jóvenes. Coincidimos en que los CAJ son espacio de recreación, que constituye para muchos de 

los estudiantes un lugar de expresión, de afianzamiento de sus vínculos y afectos tanto para con los 

talleristas y como con sus compañeros.  



 

                                        
 

 

Son los jóvenes, quienes más afectados a estos cambios de época se encuentran. Martin Barbero 

sostiene que el clima de epoca es muy cambiante, y en estos cambios las personas desarrollan 

múltiples sensibilidades. Los jóvenes son los más afectados y generan diversas formas de 

relacionarse, atravesadas por  la capacidad  de consumo de bienes y modas impuestas por la 

publicidad y los diferentes productos mediaticos funcionales al capitalismo de mercado. Sin embargo, 

los espacios de reflexión, como los talleres, que se diferencian de las actividades planteadas de la 

educación formal, provocan en los jóvenes la capacidad crítica sobre su propia realidad. Sostenemos 

que estos procesos solo son posibles en la medida que los jovenes construyan y se apropien de los 

espacios de expresión, que los recreen de acuerdo a sus necesidades y hagan escuchar propuestas 

a las demandas que ellos mismos plantean. 



 

                                        
 

 

 

JÓVENES DE UNA ESCUELA URBANO MARGINAL ACCIONES PARA LA 

SALUD BUCAL COMO DERECHO- Relato de una experiencia 

Dra. Páez Olga, ompaez@hotmail.com 

Lic. Lattanzi Leonor, leonorlll@hotmail.com 

Lic. De Dios Silvia, silviadedios@hotmail.com 

Dr. Gigena Pablo, pablo_gigena@hotmail.com  

Institución: Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. 
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Presentación 

El relato de esta experiencia parte de la premisa que la juventud es un signo de los tiempos 

modernos y postmodernos. Esta aseveración, entronca directamente con la idea de construcción 

social de la juventud como producto socio histórico; y orienta la intervención hacia la generación de 

un espacio reflexivo en la escuela sobre la importancia de la revalorización de la salud, desde una 

perspectiva integral, entendiendo y apoyando las potencialidades de los jóvenes y de la población 

territorial: Una de las problemáticas a abordar en las poblaciones vulnerables es la salud como 

derecho. 

En esta experiencia se narra la realización de un trabajo colaborativo en el cual los miembros del 

equipo, las organizaciones de la comunidad y los jóvenes contribuyen desde los espacios de saber 

propios de cada uno de estos actores.  

El proyecto se enfoca en el abordaje de algunas de las problemáticas que surgen de las condiciones 

de vulnerabilidad de los adolescentes y su contexto, para generar un espacio reflexivo en la escuela 

sobre la importancia del cuidado de su salud en el componente bucal, haciendo hincapié en que la 

misma debe ser considerada desde una perspectiva integral, entendiendo y apoyando las 

potencialidades de los adolescentes y de la población territorial. 

Presentamos una experiencia académica que está articulada con la comunidad donde trabajamos, la 

que nos interpela activamente para que demos respuestas y exige a las profesiones que participamos 

a potenciar capacidades, para pensar, actuar en su transformación. Los criterios para resolver las 

diferentes situaciones que se presentan son el resultado de indagaciones y acuerdos entre 

investigadores docentes, extensionistas y comunidad y las propuestas están relacionados a las 

necesidades de la vida cotidiana de los jóvenes y sus familias.  
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Lo metodológico  

 

El encuadre se hizo desde una perspectiva comunitaria, preventiva e interdisciplinaria. Los 

estudiantes universitarios fueron preparados y contaron con la supervisión docente. Fue entendido 

como un proceso en el cual la heterogeneidad y la complejidad social fueron constitutivos del 

escenario en un ejercicio de co-construcción donde todos los que participan se convierten en co-

partícipes  

Este proyecto, que estamos ejecutando, consta de  cuatro momentos:  

 

1. El primer momento: Etapa del diagnóstico clínico e interdisciplinario. 

2. El segundo momento, a través de la modalidad de talleres apuntando a la consolidación de 

un espacio de reflexión con el objetivo de favorecer el desarrollo de procesos que contribuyan 

a la promoción, mantenimiento y conservación de la salud bucal de los jóvenes y sus 

prácticas. El encuadre sostuvo el respeto por la palabra y la diversidad de voces, donde cada 

uno y el grupo debió respetar lo heterogéneo, en pro de lo colectivo. La participación de los 

estudiantes universitarios fue clave creando las condiciones para que este proceso se diera;  

actuaron como facilitadores de esas redes de diálogo, valorizando las expresiones, la 

autonomía, favoreciendo que todos se apropiaran colectivamente del espacio y construyeran 

relaciones dotando de sentido a los objetivos que se perseguían desde las necesidades de 

los protagonistas. Creemos que esta fue una modalidad de trabajo que permitió, que los 

chicos de la escuela pudieran tomar parte en la medida que pudieron resignificar su identidad 

individual y colectiva de manera positiva y de establecer vínculos de amistad y de simpatías 

mutuas (alumnos y estudiantes universitarios)  

3. Tercer momento: Se asumió el seguimiento de un número de jóvenes que necesitaban 

intervenciones clínicas odontológicas  más complejas, derivándolos a los consultorios de la 

Universidad, proceso que estuvo facilitado por los recursos disponibles en la Facultad de 

Odontología y en tanto había un reconocimiento del espacio institucional a partir de la 

construcción de vínculos generados por  el Proyecto. 

4. Cuarto momento: Identificación de los jóvenes con capacidades y voluntad de liderar el 

proceso de promotores de salud y capacitarlos específicamente. 

 

Contamos una parte de nuestra experiencia 



 

                                        
 

 

 

Comenzamos a trabajar con muchas ganas y en forma avasalladora, en la marcha nos dimos cuenta 

que nos estábamos dejando llevar por el puro “activismo”, hacíamos muchas cosas, pero…, por las 

ganas de hacer, nos olvidamos del compartir, de nombrar y dialogar con el “otro”, estábamos 

ninguneándolos!!!. Nos llamamos a reflexionar y auto-evaluarnos. 

La idea de hacer un “Diálogo Público” con los jóvenes, surge a partir de reconocer que son pocos los 

espacios en que podemos escuchar y conocernos, donde podamos expresar nuestras vivencias, 

necesidades, intereses y experiencias. Realizamos un gran encuentro para darnos la oportunidad de 

conversar; conversaciones que se apoyaron en nuestras experiencias y que nos permitieron cambiar, 

realizamos un trabajo de intercambio para compartir ideas y sueños que nos ayuden a seguir 

construyendo nuestras historias, con otros. 

En este encuentro, buscamos que los jóvenes llenen con su presencia un espacio que fue abierto 

para recoger sus necesidades, intereses, sueños y aspiraciones, para posibilitar a través de ser 

reconocidos como protagonistas, la expresión de sus capacidades, sentimientos y vivencias. Para 

conocernos!! 

 

Los protagonistas fueron: jóvenes facilitadores y jóvenes estudiantes del colegio. 

Se realizó una reunión previa, capacitándolos para esta función a estudiantes del Colegio y 

universitarios (de las carreras de Odontología y Trabajo Social). 

 



 

                                        
 

 

¿Qué debían hacer los facilitadores? Orientar en todo el encuentro modos de relación que activen la 

comunicación para que cada uno de los protagonistas sienta que:  

 Toda idea es buena (dentro de los objetivos del encuentro) 

 Es mejor tener muchas ideas. 

 No se debe interrumpir. 

 Se pueden usar ideas de otros, pero sin agredir. 

 No hace falta comentar las ideas de los otros. 

Lo hicieron muy bien, se trabajó en pequeños grupos (8 integrantes como máximo) con dos 

facilitadores por grupo. 

 

El encuadre: 

La boca: están los dientes, que ya sabemos cómo cuidarlos, por los talleres que realizamos. También 

a través de ella podemos comer cosas ricas, reírnos, conocer a otros, que me conozcan, contarles 

cómo soy, podemos comunicarnos. 

Se trabajó con caritas con globitos de diálogo 



 

                                        
 

 

 

El proceso de intervención fue una posibilidad de desnaturalización de lo cotidiano,  develando 

prácticas que los afectan y a la vez, potenciando sus capacidades y experiencias alternativas de vida 

a través de la promoción de hábitos, cuidados  y prácticas saludables.  

Se generó de esta manera, un ambiente y una atmósfera de participación y circulación de saberes, se 

resignificaron necesidades, capacidades, valores, derechos y deberes, se sembraron inquietudes 

para que continúen interrogándose en sus ámbitos más próximos: escuela, amigos, familia, 

comunidad y poder proyectarlos a una acción colectiva de suma de intereses y propósitos.  

Reflexiones  

Esta experiencia desafió e interpeló nuestra intervención profesional y el proceso de nuestra 

formación académica. Creemos que respetando y entendiendo las particularidades de cada 

comunidad abrimos posibilidades para trabajar con un sujeto colectivo enmarcado en un proyecto 

societal, conociendo el entorno donde crecen y se desarrollan los jóvenes, escuchándolos y 

reconociéndolos como protagonistas, situándolos en el centro de nuestra intervención como 

ciudadanos con derechos, jóvenes integrados a sus comunidades de origen, que de este modo se 

enriquece con su status de miembros plenos de la comunidad. 

La propuesta de intervención relatada, incorporó a los jóvenes como protagonistas, como actores 

sociales y políticos, activos constructores en el fortalecimiento de la sociedad civil; y recuperó 

representaciones sociales, significaciones que darán pie a actividades continuadas en el futuro, en un 

momento en que el escenario actual muestra indicios preocupantes. Asumir este reto de 

institucionalizar la participación desde experiencias concretas, fue asumir a estos jóvenes como 

protagonistas en el ejercicio de sus derechos, en una sociedad que demuestra prescindir de ellos 

como co-constructores de proyectos de ciudadanía y que demuestra insensibilidad y falta de interés 



 

                                        
 

 

por sus asuntos. 

Desde de este paradigma entendemos la participación protagónica como un ejercicio que desarrolla 

posibilidades y capacidades humanas, que se pone en práctica en un hacer cotidiano y en interacción 

con otros sujetos diversos, enmarcados en sus espacios contextuales. Actuaciones sociales desde 

experiencias personales y posiciones sociales diversas, como estudiantes, como productores de 

sentidos, como portadores de identidad con atributos y grados de responsabilidad diversos, donde 

simultáneamente van adquiriendo valores, normas y contenidos que servirán de apoyo a su 

experiencia cívica. 
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Resumen 

El trabajo desarrolla la experiencia de una Agencia de Noticias de la Infancia cuyos contenidos son 

producidos por adolescentes y jóvenes que concurren a un establecimiento secundario del barrio 

Parque Liceo de la Ciudad de Córdoba.  

Esta experiencia de Voluntariado Universitario (PVU-SPU) se da en base a la articulación de 

diferentes actores: universidad, cooperativa de trabajo de comunicación, biblioteca popular barrial y 

escuelas 

La existencia de marcos normativos “progresistas” (nos referimos a la Ley Nacional 26.061 

(Protección infantil) y la Ley de Servicios Audiovisuales) nos permitieron llevar adelante esta iniciativa 

que permite la concreción de una efectiva ciudadanía, en este caso, de adolescentes y jóvenes.  

En este sentido la sanción de la nueva ley de Servicios Audiovisuales plantea en su articulado su 

preocupación en torno a la expresión de los niños, niñas y adolescentes por lo que el proyecto se 

fundamenta en una necesidad concreta de profundizar mecanismos participativos de este grupo 

poblacional. Es así que la propuesta se propone responder al planteamiento de un mayor 

protagonismo infantil especialmente de los sectores barriales de zonas urbanas que tienen escaso 

acceso a los medios para expresar su realidad.  

El proyecto aborda así la necesidad de expresión de adolescentes y jóvenes de sectores populares, 

la profundización de los instrumentos normativos existentes, la presencia de adolescentes y jóvenes 

con una agenda propia y no exógena, en definitiva la concreción de derechos de ciudadanía tanto 

sociales como culturales.  

Palabras claves 

Jóvenes- Derechos- Comunicación popular 
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Introducción 

El trabajo presenta el desarrollo de una Agencia de Noticias radiofónica de niños/as y adolescentes 

en la Ciudad de Córdoba además de realizar consideraciones en torno a los procesos de 

comunicación popular con niños/as y adolecentes de sectores populares. 

La iniciativa inicialmente fue llevada adelante por Cooperativa Trabajo Gen Ltda. 

(www.cooperativagen.com.ar)  que es dueña de Gen FM 107.5.  

Con la ideas de trabajar desde una lógica de comunicación popular y comunitaria se creó un espacio 

de producción radiofónica que tuviera como sujeto principal a los/as niños/as y adolescentes de 

barrios populares de la Ciudad de Córdoba (Argentina). Se creó una Agencia de Noticias de la 

Infancia cuyos contenidos son producidos los niños, niñas y adolescentes de barrios de la Ciudad de 

Córdoba que participan en organizaciones comunitarias. 

La Agencia produce contenidos radiofónicos, en este proceso los participantes están orientados por la 

Cooperativa de Trabajo “GEN” y se sumaron voluntarios y militantes universitarios. Además se cuenta 

con una red de radios con perfil comunitario quienes difunden lo producido y reciben a los 

participantes en distintas instancias del proyecto. 

Nuestros objetivos apuntan a:  

- Desarrollar actividades de producción radiofónica ancladas en una dimensión lúdica y de 

promoción de derechos. 

- Promover la difusión y conocimiento de marcos normativos favorables para los excluidos 

como la Nueva Ley de Medios y la 26.601 (infancia). 

- Generar protagonismo infantil de los niños/as y adolescentes participantes. 

El trabajo reflexionará sobre las posibilidades que brinda la Ley de Medios para el protagonismo 

infantil y asimismo para el abordaje territorial y comunitario. 

 

Territorio: espacio “vivo” y abierto 

Para “ubicar” espacialmente las prácticas a las que hacemos referencia nos remitimos a la definición 

de territorio desarrollada por Arocena y CLAEH en el contexto del desarrollo local. 



 

                                        
 

 

Así para CLAEH territorio “Es el espacio significativo para el grupo que lo habita, con el cual los 

individuos generan una relación profunda en la conciencia. Es un espacio de carácter 

pluridimensional: una identidad social e histórica, un espacio económico y de empleo, de hábitat, un 

espacio geográfico delimitado por una comunidad de intereses y con una potencia de solidaridad 

interna para potenciar el desarrollo. 

Es un lugar donde las personas interactúan, se relacionan y donde las instituciones públicas y 

privadas intervienen regulando el accionar de la sociedad.”  (Gallichio: 29) 

Como espacio, es un espacio abierto y “vivo” ya que para Arocena “adentro” del territorio uno puede 

identificar sistemas de acción con lógicas propias que le dan sentido a las prácticas e  interacciones 

que se dan en el territorio. 

En este sentido recuperar el “sistema de acción socioterritorial” adquiere no solo pertinencia para este 

trabajo sino una actualidad significativa.  Este sistema articula necesidades  en el territorio y sus 

respuestas desde lo organizacional. 

La organización de este espacio tiene una racionalidad contingente y relativa y que conviven con 

lógicas de acción presentes en el territorio. 

Si uno “aplica” el modelo de Arocena a las prácticas actuales barriales constata la vigencia de este 

planteo. Encontramos en los barrios las lógicas definidas y descriptas por Arocena: 

 La lógica militante. “Se trata de una modalidad de la acción crítica que se estructura en 

función de la defensa de la calidad de vida de un territorio”. Son los propios habitantes de 

territorio los que llevan adelante las acciones. 

 La lógica del voluntariado. “se presta un servicio a la comunidad sin tener una contrapartida 

ninguna remuneración de dinero (…) no busca generar movimiento ni organizar  los vecinos 

sino que propone simplemente satisfacer una necesidad...” . En general son agentes externos 

al territorio. 

 La lógica profesional. “El profesional desarrolla una lógica de intervención que presenta 

características bien especificas (…) intervienen en virtud de su competencia técnica en un 

área determinada del quehacer social...” Pueden darse desde organizaciones estatales 

(escuelas, dispensarios, entre otros) o de ONGs. Los profesionales cobran por su actividad 

“...y la comunidad reconoce este hecho como completamente normal” 



 

                                        
 

 

 La lógica política. “En el sistema socioterritorial interviene también el dirigente político.”. 

Tienen presencia territorial a través de locales partidarios o intervenciones externas 

puntuales. 

Este esquema analítico explica la dinámica -siempre conflictiva- de los territorios. El análisis no 

desconoce el contexto y los cambios en términos estructurales que pudieran darse en el espacio más 

grande: el país. 

Lo que se puede constatar que las agendas de los territorios guardan una cierta estabilidad con las 

agendas más globales y también con las novedades, por ejemplo, las reivindicaciones de derechos 

de última generación: genero, indígenas, ambientales, entre otros. 

Lo que se desea expresar en este texto es que las dinámicas particulares en los territorios asumen 

agendas bastantes estables y coherentes con las agendas públicas más globales. 

La recuperación de las lógicas de actuación en el territorio es imprescindible para comprender ciertas 

prácticas que no pueden explicarse desde modelos descriptivos como la mayoría de los estudios 

sobre organizaciones en el territorio. 

Protagonismo infantil y derechos 

En la realización y ejecución de éste proyecto articulamos con organizaciones que trabajan con niños 

y niñas en los territorios.  

Buscamos actuar en red, tendiendo a la construcción de Sistemas Locales de Protección Integral de 

los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, entendiendo que debemos integrarnos a una red 

que nos precede, inserta en la vida cotidiana, en sus vínculos. 

Pensar en red, nos ubica también en un escalón más complejo donde se nos convoca a formalizar y 

trabajar intencionalmente en lazos, alianzas, diagnósticos y estrategias conjuntas y co-gestionadas 

entre todos aquellos que por mandato institucional, pertenencia temática, disposición territorial o 

vinculación afectiva, compartimos la co-responsabilidad en la defensa y efectivización de los 

derechos de la infancia. 

Un enfoque integral de derechos para la infancia, desde este marco político e institucional nos 

propone y obliga a superar miradas e intervenciones sectoriales, aisladas, para avanzar hacia un 

escenario de co-responsabilidad, identificando los distintos actores vinculados en el trabajo con niños, 

niñas y adolescentes, y donde los mismos sean partícipes, sean escuchados y formen parte del 

diseño de las estrategias de trabajo. 



 

                                        
 

 

Para enmarcar el proyecto desde lo normativo hacemos referencia a la Normativa vigente 

relacionada con la temática de niñez, adolescencia y familia, donde Argentina responde al 

compromiso asumido en el año 1989 con la Convención Internacional de los Derechos del Niño 

(CIDN), en la protección de los derechos humanos de los niños, a través del diseño y ejecución de 

políticas públicas y medidas de protección que, contemplando formas de participación comunitaria, 

reconocen el protagonismo esencial del niño y su familia y promueven el efectivo respeto y 

satisfacción de sus derechos. 

Adhiriendo a la Convención, a nivel Nacional se sancionó la Ley 26.061 en el año 2006, que abre el 

camino hacia una nueva institucionalidad, por medio de la creación de la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia, organismo del Poder Ejecutivo Nacional especializado en infancia y 

familia; y del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, órgano deliberativo, consultivo y 

planificador de políticas públicas para la infancia y la adolescencia en todo el territorio, teniendo en 

cuenta y trabajando desde las distintas realidades del país. 

Desde la provincia, Córdoba sancionó la ley 9396 del año 2007 en adhesión a la ley Nacional 26.061, 

fijando un plazo de reglamentación de la misma,  creando la Defensoría de Derechos de Niñas, 

niños y adolescentes (NNA).  

Luego de años de puja por los movimientos sociales, para que se cumplan los plazos de 

reglamentación, se sanciona la Ley 9944 en el año 2011. Con la misma se busca en cierta medida la 

adaptación a la Ley Nacional 26.061. Igualmente es cuestionada, ya que transparenta una mirada 

tutelar. Esta ley también regula lo relacionado a la temática penal juvenil.  

Atendiendo el marco del Plan Nacional de Acción por los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, para la región Centro, nos planteamos trabajar las siguientes metas: 

Meta 24: “Generar y facilitar las condiciones para la participación de niñas, niños y adolescentes en 

espacios de la vida social, cultural, institucional, científica, recreativa y deportiva.” 

Actualmente en las zonas de intervención del proyecto encontramos escasos espacios que trabajen 

desde una mirada de protección integral del niño o niña, como sujeto de derechos, y con un 

protagonismo activo. En general, en éstos espacios detectamos que se trabaja desde una mirada 

tutelar y adulto-céntrica, lo cual no permite una adecuada protección de los derechos de los niños y 

niñas. 

Se visualizan esfuerzos por parte de la comunidad y de las instituciones educativas  en brindarles 

apoyo escolar, copas de leche o espacios de recreación y culturales  con acciones llevadas a cabo en 



 

                                        
 

 

general desde los objetivos y miradas de los adultos, no se percibe la definición de los niños y niñas 

en estas actividades salvo en algunas excepciones. 

Con la implementación de éste proyecto pretendemos democratizar la comunicación desde el 

protagonismo infantil. 

 Ley de Medios y Agencia de Noticias “Radiolina” 

A partir de la sanción de la Nueva Ley de Medios – Ley 26.522 de Servicios de Comunicación 

Audiovisual- se presenta la oportunidad de sumar una multiplicidad de nuevas voces. En este sentido 

adherimos a los supuestos que subyacen en la ley al plantear la democratización de los medios y en 

este sentido la democratización de la vida social. 

Como lo plantea en su artículo 3 inciso f “la promoción de la expresión de la cultura popular y el 

desarrollo cultural, educativo y social de la población; o en su inciso i)”La participación de los medios 

de comunicación como formadores de sujetos, de actores sociales y de diferentes modos de 

comprensión de la vida y el mundo...”. 

Otro artículo que aportó y nos ayuda a pensar la propuesta es el artículo 17 que crea el Consejo 

asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, allí encontramos algunas definiciones 

importantes para nuestro trabajo. Entre ellas la definición en el inciso a)”La elaboración de propuestas 

dirigidas a incrementar la calidad de la programación dirigido a los niños, niñas y adolescentes; o en 

el inciso j) , en su punto 2 “Formar las capacidades de análisis crítico, apreciación y comunicación 

audiovisual de los niños, niñas y adolescentes para que puedan ejercer sus derechos a la libertad de 

elección, de información y de expresión, en su calidad de ciudadanos...” o en su punto 3 donde se 

promueve “Apoyar la creación y el funcionamiento de redes de niños, niñas y adolescentes en las que 

sus participantes puedan generar acciones autónomas de análisis y creación de sus propios 

discursos audiovisuales e instancias de circulación de los mismos, como parte imprescindible de su 

formación integral y de su condición de ciudadanos”. 

Teniendo en cuenta un marco normativo progresista como el descripto junto con la Ley 26061 es que 

se impulsa la Agencia de noticias “Radiolina” para llevar a cabo sus supuestos. 

Voces de niños y niñas en el aire. Una producción realizada por los propios niños y niñas 

acompañados por adultos es la propuesta de “Radiolina”. 

Como expresáramos con anterioridad no con cualquier niño y niña sino con aquellos que viven en los 

territorios y donde las oportunidades de expresión son escasas o están vedadas. 

Como Equipo de Trabajo  nos identificamos plenamente con la Ley de Medios. 



 

                                        
 

 

Radiolina toma este nuevo escenario en nuestro país y lleva a cabo “Cuatro ideas obvias para 

democratizar la comunicación” como ya lo planteaba hace tiempo Gabriel Kaplun, comunicador y 

militante uruguayo de la comunicación popular. 

La primer idea, es recuperar, dar un espacio a LA PALABRA DEL OTRO/A, en nuestra propuesta a 

los niños y niñas de los sectores populares, doblemente callados por niño/a y por ser pobre. 

La palabra es clave en este proceso de trabajo. Tener la palabra y ponerle voz es un desafío en este 

proceso de intervención ya que muchos de los participantes del proyecto son silenciados o 

silenciosos en el ámbito barrial o escolar. La palabra funciona de esta forma como un componente 

esencial en la estrategia y su contraparte, el silencio, es tan importante como lo que se dice.  

La otra idea que lleva a cabo Radiolina es la DEMOCRATIZACION DEL LENGUAJE, hablando desde 

la propia realidad, formas y contenidos del mundo de los niños/as populares. Como expresa Kaplun 

“(no) decorar palabras con infinitos adornos” como lo hacen muchos comunicadores alejados del 

lenguaje cotidiano. Democratizar significa reconocer derechos y está íntimamente ligado a la cultura 

popular. Si bien es un concepto “polémico”, podemos decir muchas cosas y variadas al respecto, nos 

interesa marcar que en el proceso se descubren múltiples palabras, apropiadas de un modo particular 

por los niños/as y adolescentes que va más allá de una mirada elitista del lenguaje y la comunicación. 

Se ponen en juego sentidos y se aprende en el proceso, de allí que insistimos, en que es una 

estrategia desde la comunicación popular. 

La tercer idea que compartimos es la de DEMOCRATIZAR LOS MEDIOS. La Radio GEN es un 

espacio abierto, no comercial sino militante de una forma de concebir los medios.  Nuestra estrategia 

es vincularnos directamente, en este caso, con los grupos territoriales y trabajar con ellos y en ese 

contexto con los niños/as del sector. No somos nosotros los que conocemos donde les duele (usando 

una metáfora médica) sino ellos a partir de un proceso de educación popular – en el sentido más 

político de su acepción- que podemos construir y democratizar la forma de hacer radio. 

La posibilidad de acceso y difusión de los medios es clave en este proyecto. Si no hay “medios” no 

podemos cumplir nuestros fines ya que quedaría encapsulada como una experiencia de un pequeño 

grupo y no se cumple con los dos ejes anteriores de democratización.  

Finalmente, la última idea es DEMOCRATIZAR LA COMUNICACIÓN pensándola no solo como 

medio (radiofónico en este caso) sino en otros ámbitos de la vida cotidiana en los territorios. Escuchar 

las palabras, lo que tenga que decirse y que pueda hacerse es parte de la democratización sino “...el 

olvido de que comunicación no es solo medios ayuda a consolidar una comunicación poco 

democrática...”. La comunicación popular puede enseñarnos mucho sobre procesos 



 

                                        
 

 

democratizadores si entendemos que son instancias políticas y no solo declaraciones 

bienintencionadas. 

Reflexiones finales 

En todo nuestro andar con los niños/as y adolescentes de sectores populares intentando generar 

instancias democratizadoras desde la comunicación popular nos hemos encontrado con desafíos a 

superar. Entre ellos: 

a) Lo popular vs lo elitista: Hay una tentación en desconocer “lo popular” asociándolo a lo 

conservador, “viciado” por los grandes medios de comunicación. Esta tentación muchas 

veces nos lleva a desarrollar estrategias de lo que es “adecuado” desconociendo las propias 

trayectorias de los participantes. A modo de ejemplo, en los gustos y consumos musicales la 

mayoría de los/as niños/as y adolescentes prefiere el “cuarteto” una música muy difundida y 

asociada a los sectores populares. En el afán de diversificar este gusto, de “ampliar” sus 

consumos, se pierde de vista las razones de elegir esta música y no otra, esas bandas y no 

otras, asumiendo que lo nuestro es “lo mejor”. Hay que estar atentos a estos 

posicionamientos ya que un basamento de la educación y comunicación popular es el plano 

de igualdad y respeto de los saberes de los sujetos. 

b) Lo técnico vs lo artesanal. Un obstáculo ha sido abordar contenidos y producirlos de manera 

óptima desde el punto de vista técnico. El equipamiento siempre es escaso y la mayoría de 

los participantes tiene una “fascinación” por lo tecnológico y quieren usarlo. Esto nos lleva a 

tener que diseñar modalidades de trabajo que se asienten en una circulación de los 

elementos de trabajo y también en el reconocimiento de roles a la hora de la producción 

radiofónica: el que produce, opera, locuta o musicaliza. El lápiz y el papel son herramientas 

tan valiosas como la computadora o la consola en este proceso. 

c) Profesionalización vs militancia. Una de las dificultades ha sido mantener el equipo de trabajo 

que surge como no rentado y que a lo largo de nuestra tarea se fue modificando impidiendo 

una consolidación del mismo. Entradas y salidas sucesivas han conspirado con la 

sedimentación de aprendizajes, continuidad y excelencia. Por ello vemos que un esquema 

apropiado es un mix entre personal voluntario (técnico y no técnico) y rentado (técnico). 

d) “Los derechos vs las obligaciones”.  Lo ponemos entre comillas ya que cada vez que 

hablamos de derechos de los/as niños/as inmediatamente los adultos comienzan a mencionar 

las obligaciones. Nos encontramos con largos listados de obligaciones de los/as niños/as y 

pocos derechos y ninguna obligación de los adultos. A pesar de ello pudimos lograr trabajar 

en red con establecimientos escolares además de la organización comunitaria lo que nos 



 

                                        
 

 

permitió cierta “legitimidad” en la convocatoria. Aún persiste una visión del niño/a - 

especialmente del nivel escolar primario (6 a 12 años) – que debe ser tutelado y 

acompañado. Esta visión y práctica debe ser superada también por nuestro propio equipo de 

trabajo. 

Asimismo y para finalizar, queremos marcar algunos “aprendizajes” sobre la intervención, que si bien 

no son novedosos, su sistematización nos permite desarrollar mejor nuestro trabajo. 

1- Los procesos de intervención con niños/as y comunicación popular necesitan una adecuada 

planificación y un marco teórico y político adecuado de modo de dar respuestas adecuadas y 

coherentes que se presentan en el día a día del trabajo territorial. 

2- La necesidad de contar con un programa sistemático de Formación y Capacitación para la 

propuesta. 

3- La necesidad de la articulación interinstitucional y en redes para no duplicar esfuerzos y reforzar 

las situaciones de colaboración. 

4- El involucramiento de todos/as los sujetos participantes tanto adultos del barrio como los niños/as 

refuerzan el compromiso y el alcance de los objetivos buscados. 

Finalmente, recordar que los procesos de intervención desde la educación y la comunicación popular 

son políticos ya que se trata de lograr mayores niveles de igualdad en contextos de profunda 

desigualdad social y urbana. 
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Antecentes 

Según resultados del trabajo de programas comunitarios con jóvenes de las instituciones de salud en 

esta misma población, hemos podido analizar y discutir previamente el deterioro de las condiciones 

materiales de vida que se han producido en los jóvenes de la Villa 21/24. El paso de la infancia a la 

juventud suele ser abrupto, la deserción escolar durante el colegio secundario es frecuente –

principalmente entre los varones. Son escasas las posibilidades de participar en actividades 

artísticas, culturales o deportivas y son muy pocos los lugares de encuentro (Adissi, G. et al,2008)
1
.  

Así surgió del análisis de un relevamiento institucional realizado por dos Centros de Salud y Acción 

Comunitaria locales, Nº8 y 35 (Villa, 2006).  Esta escasa oferta de actividades juveniles, también 

estaba vinculada a la constitución de grupos de jóvenes en las esquinas de los pasillos del barrio, y 

en muchos casos, también, con la formación de ranchadas para el consumo de drogas 

(principalmente el “paco”).  Allí se llamaba la atención y se proponía trabajar sobre tres realidades: la 

escasa oferta institucional de actividades específicas para jóvenes en el barrio, la necesidad de 

actividades que apoyen la escolarización de los jóvenes, y la naturalización que realizan las 

instituciones y la población en general del abandono de la escuela media por parte de los jóvenes.  

Además, dicho documento recomienda trabajar con acciones sistemáticas de inclusión educativa 

como un modo de prevención inespecífica del consumo juvenil de alcohol y drogas, así como de 

prevención del ingreso de los jóvenes en las redes del delito.  

La situación de inclusión social de los jóvenes en la Villa 21-24 se ve agravada, además, cuando, el 

hecho de salir del barrio para acceder a otras instituciones, significa, a menudo, para ellos cargar con 
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la estigmatización de la “portación de rostro”, vinculada a cierta percepción social acerca de la 

supuesta peligrosidad de estos jóvenes. Ello puede ir acompañado muchas veces de la posibilidad de 

ser detenidos por las fuerzas policiales, sólo por circular por zonas aledañas. El poseer una identidad 

socialmente estigmatizada acrecienta su vulnerabilidad, profundizando de tal modo una dinámica de 

“guetización” y aislamiento en las mismas condiciones de marginalidad de la villa.   

Ello formaba parte de un proceso social característico de los años 80 y 90 en Latinoamérica, de 

“criminalización de la población joven pobre” (Adissi, G. et al, 2008).   

Aquéllos que trabajamos en la Villa 21-24 en la década del 90, pudimos percibir que este deterioro de 

las condiciones de vida de los jóvenes de esta misma población, formaba parte de un proceso de 

naturalización de la pobreza.   La exclusión social resultante de esta naturalización, produjo así una 

precarización cada vez mayor de la calidad de vida, frente a la cual las políticas asistenciales de corte 

clientelar no contribuyeron a resolver, sino más bien a agravar, la situación de exclusión social de la 

población de la Villa 21-24. 

En el marco del deterioro de la educación de los jóvenes en la Villa 21-24, la Escuela 11 del DE 5ª, 

durante el año 2007 realizó un proyecto de investigación con personal de la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Buenos Aires (UBA), sobre las causas s de deserción de la escuela en la población 

de esta villa. Además organizó actividades de orientación vocacional con alumnos/as de 7º grados, 

durante 2007 y 2008.   

También durante el ciclo escolar de 2007, las acciones intersectoriales del Centro de Salud y Acción 

Comunitaria Nº8 (CESAC N°8), la Mesa de la Boca-Barracas del Plan Nacional de Inclusión 

Educativa y la Escuela de Enseñanza Media Nº2 (de modalidad pedagógica de Reingreso), del DE 4º, 

implementaron con un grupo de jóvenes del barrio, todos escolarizados, el “Taller de Formación de 

Promotores Juveniles de Inclusión Educativa en la Enseñanza Media”, que buscaba prevenir el 

abandono de la Escuela Media por parte de los jóvenes de la Villa 21-24
2
.  A partir del trabajo de 

intervención social de estos jóvenes en su barrio  y en sus escuelas,  así como a través de la reflexión 

grupal sobre sus resultados, pudimos identificar una serie de dimensiones de las dificultades que 

intervienen en el procesos de exclusión de los/as jóvenes de la Villa 21-24 del sistema de enseñanza 

media del GCABA.  Las mismas están vinculadas a: 
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jóvenes de ambos sexos, seleccionadas por sus características de liderazgo social en el barrio; provenientes de  6 Escuelas 
Medias, de la Región II:  Escuela de Comercio Nº 1”Joaquín V. Gonzalez”; Escuela Técnica Nº4 “República del Líbano”; 
Escuela Técnica Nº 10 “Fray Luis Beltrán”;  Escuela Técnica Nº14 “Libertad”; Liceo Nº3 “J. Estrada”; Escuela de Reingreso 
(EMEM Nº2).   



 

                                        
 

 

1. Un precario acompañamiento familiar, social e institucional, en el pasaje de la escolaridad 

primaria a la secundaria, así como en los cambios en los grupos de socialización de los 

niños/as, a nivel barrial. 

2. Situaciones de discriminación por parte de los docentes y las escuelas de nivel medio hacia la 

población juvenil de Villa 21-24.  El supuesto generalizado de dicho personal de educación 

acerca de que los /as jóvenes de la villa no tendrían motivación para estudiar intervendría 

fuertemente en la relación pedagógica, de modo de no poder promover la inclusión educativa.  

Ello además refuerza que los/as adolescente no perciban a las escuelas como algo atractivo 

y algo que les pertenecería.  Tampoco la autoridad disciplinar, centrada exclusivamente en 

aspectos de conducta, la que a menudo se ejerce en estas escuelas, contribuye a una 

inclusión positiva de los/as alumnos/as en el sistema escolar medio.  Finalmente, esta 

discriminación se encuentra vinculada con relaciones jerárquicas que promueven la violencia 

en la relación pedagógica, más que el reconocimiento y uso de los reglamentos y la reglas de 

convivencia escolares existentes, así como la promoción de la resolución de conflictos por vía 

del consenso entre los miembros de la comunidad educativa, ya previstos en la legislación y 

el sistema escolar de la ciudad de Buenos Aires. 

3. La socialización en los grupos de pares juveniles que se legitiman en las escuelas medias, a 

través de culturas juveniles que promueven consumos de diferentes tipos; en tanto ofertas 

identificatorias de pertenencia personal y social de los/as jóvenes.  Además la violencia 

legitimada entre diferentes grupos y culturas juveniles, refuerzan y reproducen la misma 

violencia social e institucional presente en las escuelas medias mencionadas, de modo de 

colocar en un mismo nivel la violencia institucional de la escuela, la que ejercen los/as 

docentes y la de los/as jóvenes; sin discriminar diferentes niveles; y lo que es más grave, que 

no se pueda vincular el ejercicio de esta violencia a las causales de exclusión social y 

educativa de los/as jóvenes, de las escuelas medias a las que concurren . 

Luego de la conformación de la Red de Jóvenes de Barracas en el año 2007, impulsada por el 

CESAC Nº8
3
 para el trabajo comunitario en la Villa 21-24, de la discusión intertinstitucional de los 

miembros de la misma, surge una agenda de problemáticas para la intervención comunitaria; entre 

                                                           
3
 Dicha Red se conformó por la iniciativa del CESAC Nº8 de apoyar las demandas de grupos juveniles de la Villa 21-24, 

organizando, prestando espacio físico, asistencia técnica y gestionando recursos del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
para la organzación de actividades y eventos en el mismo barrio.  Se conformó en octubre de 2007.  Participaban entónces: 
Casa del Adolescente/Dirección de Niñez y Adolescencia/Ministerio de Desarrollo Social del GCABA; Programa de Juventud e 
Inclusión Educativa/CESAC Nº8/Area programática Hospital J. M. Penna/Ministerio de Salud/GCABA; Centro Cultural “La 
Usina”/Programa Cultural en Barrios/Ministerio de Cultura del GCABA; Coordinación local de Red de Apoyo Escolar de 
ZAP/Ministerio de Educación/GCABA; Murga “Los Auténticos de Barracas”; Comisión de Madres y Adolescentes y Circo sobre 
Ruedas. 

 



 

                                        
 

 

las cuáles se decide priorizar la inclusión educativa de la población juvenil de este barrio. Además, se 

establece una alianza entre los esfuerzos y el trabajo de la Red de Jóvenes y de la Escuela Primaria 

N°11 del DE 5°.  De dicha alianza, surge una propuesta preliminar de un centro juvenil a nivel 

comunitario, que promueva la inclusión educativa; mediante dos ofertas institucionales simultáneas:   

un espacio de estudio y apoyo escolar, y otro,  cultural y recreoeducativo
4
.     

Como parte del inicio de este proyecto, en setiembre de 2008, se comienza con la siguientes  

actividades con los 115 alumnos/as de cuatros séptimos grados de los turnos mañana y tarde de la 

Escuela 11:   grupos de orientación vocacional, visitas a escuelas medias, reuniones de información y 

orientación con padres y acompañamiento y seguimiento de la inscripción en la escuelas medias 

elegidas.   

Estas problemáticas de la exclusión educativa y social en esta población fueron profundizadas por 

nosotros en dos proyectos de investigación, cuyos resultados y discusiones fueron incorporados a las 

intervenciones del proyecto de nuestro programa
5
. 

 

El proyecto de intervención 

En setiembre de 2008, se diseña y se comienza a implementar nuestro proyecto actual:  “Ciudadanía 

Juvenil e Inclusión educativa:  la transición de la Escuela Primaria a la Media en la Villa 21-24”.  El 

mismo trabaja, desde entónces hasta la actualidad, con la cohorte de aproximadamente 90 

alumnos/as de cuatros séptimos grados de los turnos mañana y tarde de la Escuela 11, DE 5º (de 

jornada simple).   

Los propósitos del presente proyecto son:: 

 Que los jóvenes que estén terminando la escuela primaria vayan adquiriendo herramientas 

para poder adaptarse de la mejor manera posible a la escuela media, con acompañamientos 

por parte de sus grupos familiares, así como de las instituciones barriales.  

                                                           
4
 En este proyecto de Inclusión Educativa de la Red, participaron originalmente el Centro Cultural “La Usina”, el Programa de 

Juventud e Inclusión Educativa/CESAC N°8, Red de Apoyo Escolar de Programa de Zonas de Acción Prioritaria 
(ZAP)/Ministerio de Educación/GCABA, Escuela Primaria N°11, DE 5°/Ministerio de Educación/GCABA, y los grupos 
comunitarios Comisión de madres y adolescentes y murga Los Auténticos de Barracas.  
5
 Se trata de los proyectos “Cuerpo, relaciones de generación y salud: prácticas pedagógicas y trayectorias educativas 

juveniles en el pasaje de la escuela primaria a la media” (2009-2011) y “Culturas juveniles, transmisión y relaciones de 
generación:  los jóvenes y la construcción de identidades en el ingreso a la Escuela Media” (2012-2013), ejecutados desde el 
Consejo de Investigación en Salud/Ministerio de Salud.  Pueden consultarse resultados en Villa,2012a y b; Villa, en prensa. 

 

 



 

                                        
 

 

 Que los alumnos de escuela media puedan adquirir herramientas de estudio y de defensa de 

sus derechos que les permitan desarrollar mejor sus potencialidades.      

 Generar una discusión con los jóvenes sobre las problemáticas de exclusión social 

vinculadas al posible abandono de la Escuela Media. 

 Expresar y poner en debate la heterogeneidad de culturas juveniles ya existentes y las que 

se puedan crear a partir de la conformación de nuevos grupos sociales juveniles en el mismo 

barrio 

Objetivos 

General 

Establecer un apoyo institucional  del sector público, de organizaciones de la sociedad civil (ONG) y 

de grupos comunitarias a nivel local en la Villa 21-24, que trabajan en las áreas de Educación, 

Cultura, Desarrollo Social y Salud, que procure discutir la naturalización del abandono de la Escuela 

Media en dicha población y la discriminación social de la que es objeto esta población por parte de la 

enseñanza media pública, a través de un proceso de inclusión educativa y social, que contempla un 

monitoreo y seguimiento del proceso de ingreso de los/es jóvenes en las escuelas medias locales. 

Esta discusión prevee tres cuestiones en el pasaje de la escolaridad primaria a la secundaria:   

 La articulación de los aprendizajes y contenidos esperados entre los maestros de primaria y 

profesores de secundaria.  

 La necesidad de reconocimientos espacial y de las orientaciones de la formación de las 

escuelas medias existentes, por parte de los/as alumnos/as que egresan de la primaria.  

 El fortalecimiento de los aprendizajes ante la falta de preparación de los/as alumnos/as de 7º 

para ingresar en la secundaria. 

Específicos 

•Identificar las necesidades de madres/padres en la transición de sus hijos/as entre el nivel primario y 

medio, especialmente lo que respecta a la orientación y asesoramiento sobre el tipo de 

establecimientos y orientaciones pedagógicas en el nivel medio. 

•Posibilitar un espacio de intercambio entre madres/padres e hijos/as,  que permita fortalecer el 

acompañamiento de los jóvenes por esta experiencia. 



 

                                        
 

 

•Que los/as jóvenes puedan visibilizar a las organizaciones comunitarias e instituciones públicas de 

diferentes áreas como referentes sociales y aliados que los/as fortalecen y apoyan institucionalmente 

en el proceso de inclusión educativa en la enseñanza media.  

•Brindar un espacio de estudio y apoyo escolar para la población juvenil mencionada, haciendo 

hincapié en la incorporación de técnicas de estudios. 

•Organizar actividades recreoeducativas y culturales juveniles que promuevan la inclusión social y la 

construcción de ciudadanía juvenil en el barrio y en la escuela. 

 

Conceptualización de las prácticas  

Si bien en las últimas décadas, en al Argentina, se ha producido una expansión masiva de la 

escolarización secundaria con la “llegada de nuevos sectores sociales” a la misma, ello se produjo en 

un contexto de una escuela en su origen de carácter “selectivo” y en una sociedad crecientemente 

desigual (Jacinto, 2009; Tenti Fanfani, 2007:57-60).  Junto a este masivo ingreso, persisten las altas 

tasas de de no promoción y abandono, así como una “manifiesta desigualdad en el rendimiento 

escolar según  el origen de procedencia de los estudiantes” (Beech & Larrondo, 2007). 

Jacinto destaca para Argentina, una paradoja entre una revalorización y al mismo tiempo puesta en 

duda de las  expectativas respecto de la escuela secundaria en cuanto a la creación de 

oportunidades equitativas; junto a la creación por una demanda social por educación secundaria, 

persisten las “promesas de ascenso social incumplido” y la reproducción de las desigualdades 

sociales” (2009: 2).   

Las políticas de educación “compensatorias” y “focalizadas” en los sectores sociales más 

desfavorecidos de nuestra sociedad, implementadas a nivel nacional, desde mediados de la década 

de los años 90 hasta la actualidad, si bien reconocieron el fracaso del “ideal igualitario” de la 

educación, plantearon nuevos y complejos problemas al sistema educativo argentino.  La necesidad 

imperiosa de “inclusión educativa” confrontó al sistema escolar, particularmente en el ingreso al nivel 

medio, a una tensión creciente entre, por un lado, las prácticas pedagógicas y sus expectativas de 

aprendizaje,  y por otro, un “riesgo social” de los jóvenes que se instala en las escuelas.  Ello “genera 

un creciente malestar entre los docentes” y plantea a la escuela la pregunta sobre qué hacer con la 

desigualdad social (Dussel, 2009: 40).   Pero, al mismo tiempo, frente a la tarea asistencial que pasó 

a ocupar la escuela, se plantea el desafío de “articular mejor sus compromisos pedagógicos y 

sociales” (Tenti Fanfani: 2007: 71).  



 

                                        
 

 

Podríamos definir la inclusión educativa como:  “el proceso de identificar y responder a la diversidad 

de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las 

culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación.  Involucra cambios y 

modificaciones en contenidos, enfoques , estructuras y estrategias, con una visión común que incluye 

a todo los niños/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del 

sistema regular, educar a todos los niños/as” (Beech & Larrondo, 2007) 

Si nos enfocamos en las trayectorias educativas juveniles, allí surge como una problemática de 

políticas y estudio específica la transición de la Escuela Primaria  a la Media en los sectores más 

empobrecidos.  Pensando en dicha transición, Terigi (2007) llama a prestar el “mayor interés” a las 

“transiciones en la biografía escolar”, definidas por una “un cambio de corta duración caracterizado 

por una notoria discontinuidad con respecto al pasado”; y retomando a Rossano (2006), discute 

aquella transición como un “territorio sin jurisdicción”. 

Dicho “territorio” se complejiza, si, como sostiene Tenti Fanfani (2000), la escuela como institución 

está regulada por una “lógica tradicional de los sistemas educativos” basada en las jerarquías, que en 

general entra en tensión, cuando no en colisión, con la comunidad geográfica de residencia en el 

nivel local, que tiene sus propia identidad y representaciones comunes.  También, el mismo autor 

discute que en los contextos de “pobreza masiva”, la escuela se despedagojiza y reproduce la 

pobreza (2004).  Allí, detrás de la exclusión educativa está la exclusión social, cuando la escuela se 

transforma en algo ajeno para los mismos jóvenes (2000). 

Para explicar las desigualdades sociales que opera la escuela, Tiramonti  propone  poner atención a 

los conceptos de “fragmentación” y “segmentación” social (2009: 25).  El primero alude a la “distancia 

social entre los diferentes grupos o sectores de la sociedad”, “da cuenta de una especificidad en la 

organización de la estructura social”, y “hace alusión a mundos culturales distantes”, que son 

“contrastados” y se prestan a la distancia y el “extrañamiento cultural” de mundos que difieren entre sí  

(pag. 29) .  El segundo concepto hace referencia a “distancias sociales y culturales factibles de ser 

comparadas y hasta ordenadas jerárquicamente”.  El mismo es vinculado a la “noción de cierre social 

“, en que la segmentación del sistema educativo responde a una “distribución segregada del bien 

educativo que impedía a los sectores más desfavorecidos acceder a los saberes socialmente 

valorados” (Braslavsky, 1985, citado por Tiramonti, 2009:27). 

Junto a los problemas mencionados de las altas tasas de escolarización progresiva de los jóvenes,  

las políticas educativas y las nuevas demandas que se crean al sistema educativo, la persistencia de 

la exclusión social de los jóvenes transformada en exclusión educativa, es necesario pensar en las 

características de los efectos que produjo dicha escolarización masiva de los jóvenes en términos de 

socialización y subjetivación de los mismos.  Tenti Fanfani (2009: 53) propone reflexionar en la 



 

                                        
 

 

“relación entre condiciones de vida y cultura de la población por escolarizar y la cultura propia de las 

instituciones escolares”, haciendo hincapié en “tres ejes problemáticos”:  “la identidad y cultura de los 

adolescentes”, “la cuestión del déficit de interés y motivación para aprender” y la “crisis de la 

autoridad pedagógica tradicional”.    Dubet y Martuccelli (1998:435) discuten “un triple estallido de la 

socialización” en el ingreso a la escuela secundaria:  “un universo normativo complejo” de la escuela 

que pone en juego la capacidad de ajuste de comportamientos diversos de los adolescentes; “el 

estudio no vale por sí solo” y las “clasificaciones” determinan el “futuro” de las trayectorias escolares 

juveniles; “la consolidación de una cultura adolescente en la escuela, paralela a la cultura escolar”. En 

este contexto de socialización, la escuela traza fronteras a los consumos culturales juveniles y “la 

distancia entre la cultura de masas y la cultura escolar instala a los alumnos en dos mundos sin 

contactos, sin relaciones”; paradójicamente en una sociedad donde los modos de consumo cultural 

tienden a mezclarse y las identidades a hibridizarse (pags. 441 y 448).  Planteadas las cosas de este 

modo, por un lado, se produce una “alienación” de los jóvenes en el sistema escolar; y por otro, la 

misma crea una “distancia entre la socialización y la subjetivación” de los jóvenes en sus experiencias 

escolares (pag 440).  Como efecto de dicha “alienación” los jóvenes definen sus experiencias “con las 

mismas categorías escolares que los invalidan”, interiorizando “el fracaso y la meritocracia”, con poco 

espacio para legitimar los conflictos y la confrontación en torno de las capacidades de educabilidad 

del sistema escolar (pag. 441).   En la Argentina, se ha discutido en la sociología de la educación 

sobre las causas del fracaso escolar, cuestionando la explicación de “un fracaso individual”, aquello 

que es un “fracaso social” (Kaplan & Llomovatte, 2005: 13).   Las posibilidades de “educabilidad” de 

los sectores populares más desfavorecidos de la sociedad han sido objeto del enfoque del “síndrome 

del logro” en los años 70; el que hace depender las posibilidades de aprendizaje de las condiciones 

culturales y sociales de las clases sociales (pag 15).  Pero detrás de estas explicaciones sociales se 

encuentra el supuesto de ciertas características innatas que poseerían los sujetos; las que serán 

vinculadas a un resurgimiento en los años 90 de los argumentos de un “determinismo biológico”, 

basado en un “racismo de la inteligencia” (Bourdieu 1991, citado por Kaplan & Llovenatte, 2005: 16).  

De este modo, “las diferencias sociales se transmutan en diferencias entre *naturalezas*, pre-

determinadas ya desde el nacimiento” (pag. 17).  También en el campo de la psicología de la 

educación, en la Argentina, Baquero (2008:16-18) ha insistido en discutir la educabilidad de los 

sectores populares entendida por un paradigma del “déficit de las familias para constituir a sus hijos 

en sujetos educables”.  Se trataría allí de “cerebros deficitarios”, producto de “condiciones sociales 

deficitarias”.  Frente a ello, el autor, en lugar de analizar al “individuo” en la escuela, propone un “giro 

contextualista o situacional” que enfoca las posibilidades de producir aprendizajes en una “actividad 

intersubjetiva mediada semióticamente y regulada por formas culturales específicas” (26). 

Asimismo, para pensar la interacción de los jóvenes con los docentes en el aula y en la escuela, 

creemos necesario incorporar la utilización de dos conceptos clave. Primero, se trata de la 



 

                                        
 

 

“generación”.  En un escrito previo hemos discutido las dimensiones antropológica y biográfica-

psíquica en que las generaciones entran en relación entre sí (Villa, 2010:150). Se trata de “un estar 

en el tiempo común” en la situación social de generación y en la construcción con otros de la 

biografía.  Este estar en el tiempo común supone para nosotros enfocar dos elementos. En primer 

lugar, comprende los “mundos simbólicos” presentes en las relaciones de generación. Dichos mundos 

incluyen el análisis de lenguajes, códigos, convenciones y símbolos específicos que soportan a un 

grupo en una dimensión microsocial. Se trataría de identificar aquí el modo de relación, interacción, 

reabsorción y creación de diferentes mundos simbólicos presentes en las culturas. El segundo 

elemento está constituido por el modo de construcción del tiempo social compartido que se efectúa 

en la socialización de los sujetos. Esto nos conduce a analizar la relación entre relaciones de 

generación y memoria. Existen elementos de la cultura y psíquicos que deben transmitirse entre las 

generaciones viejas y nuevas, “re-creándose” el pasado en vistas de una situación presente original 

que puede producir hechos de cultura. 

Pero también, esta construcción de temporalidades que producen las relaciones de generación está 

vinculada con “mecanismos de transmisión”.  La transmisión es un proceso psíquico inconciente, 

donde los otros y los acontecimientos ausentes del pasado o los otros del presente se prestan y 

sirven de figuras identificatorias para posibilitar un transporte de imágenes, construir una imagen de 

sí, y configurar así distintas temporalidades para los sujetos (Frigerio, 2004:18-19; Villa, 2010: 183-

185).  Podemos pensar las situaciones de transmisión en el aula y la escuela vinculada a un conjunto 

complejo de dimensiones.  Por un lado se trata de la enseñanza de información de textos 

curriculares, por otro se trata de una “transmisión por la experiencia” del docente (Blanchard Laville, 

1996: 34-35), el que pone en juego los aspectos psíquicos y emocionales en proceso pedagógico del 

aula; y finalmente se trata de la transmisión de “textos sociales y culturales”, que la pedagogía crítica 

ha discutido como el “currículum oculto” (Giroux, 2003: 41, 310 y 315).      

 

A partir de todo lo expuesto nuestra perspectiva de análisis se enfoca en: 

 Una definición intersectorial e interinstitucional de la problemática  de la transición educativa. 

 La vinculación de los procesos de salud-enfermedad-atención y las transformaciones de las 

identidades infantiles en dicha transición escolar.    

 La construcción de la autoridad, la transmisión y las relaciones de generación, en dicha 

transición, en la relación pedagógica, las relaciones familiares, y en otras instituciones. 

 



 

                                        
 

 

 El lugar que tiene en el proceso pedagógico,la cultura escolar y las culturas juveniles  para la 

construcción de identidades y los procesos de exclusión/inclusión social  

Formas de intervención 

El proyecto trabaja con cuatro estrategias de interevención 

 Apoyo escolar y seguimiento de escolaridad:   

 

 Seguimiento y orientaciones individuales de jóvenes y familias sobre elección de Escuelas 

Medias.  

 Seguimiento de estudiantes en escuelas primarias y medias.  

 Visitas a escuelas medias 

 Orientación sobre establecimientos educativos e inscripción. 

 

 Talleres culturales y socioeducativos 

 

 Taller de despedida de la escuela primaria “Haciendo Memoria” (para jóvenes y 

padres/madres). 

 Taller de relato fotográfico. 

 Taller de teatro.  

 Taller de cine-debate. 

 Taller de Revista de jóvenes 

 Salidas culturales programadas. 

 Derivación para incorporación en Orquesta Infanto-Juvenil. 

 

 Actividades deportivas y recreoeducativas 



 

                                        
 

 

 

 Derivación a actividades del Club de Jóvenes Barracas Sur 

 Espacios grupales de juegos de mesa 

 Inscripción y organización de traslado a la Colonia de vacaciones del Proyecto Especial 

para Jóvenes/Ministerio de Educación del GCBA. 

 

 Atención y/o orientación psicosocial de jóvenes y sus familias 

 

 Atención  psicológica y/o derivación a profesionales de salud. 

 Derivación y seguimiento asistido en red en otras instituciones:  Orquesta Infantil y 

juvenil, Casa del Adolesccente, instituciones de apoyo escolar (Fundaciones Uniendo 

Caminos y Temas, Grupo Andando, Red de Apoyo a la Escolaridad/Ministerio de 

Educación, casa del Adolescente). 

 Derivación y seguimiento asistido en red en otras instituciones:  Orquesta Infantil y 

juvenil, Casa del Adolesccente, instituciones de apoyo escolar (Fundaciones Uniendo 

Caminos y Temas, Grupo Andando, Red de Apoyo a la Escolaridad/Ministerio de 

Educación, Casa del Adolescente). 

        

El proyecto coordina y/o organiza actividades intersectoriales e interinstitucionales con: 

 

- Educación:  Escuelas 11 , DE 5º; Club de Jóvenes de Barracas Sur y Centro de Actividades 

Infantiles (CAI),DE 5º/Ministerio de Educación/GCBA; Colaboración docente de Escuelas 

Medias: Liceo 3 (DE 4º); Escuelas Técnicas Nº4, 10 (DE 4º) y 14 (DE 5º); EMEN Nº4 (DE 19); 

Normal Nº5 (DE 4º); CBO Nº1 (DE 6º);  EMEN Nº2, (DE 4º) para el seguimiento de la 

escolaridad secundaria y difusión de actividades; Red de Apoyo a la Escolaridad/Gerencia de 

Inclusión Educativa /Ministerio de Educación/GCBA (en Comedor Alfarero); Colonia de 

vacaciones del Proyecto Especial para Jóvenes/Ministerio de Educación del GCBA; 



 

                                        
 

 

Fundaciones TEMAS y Uniendo Caminos, Grupo Andando(apoyo escolar en Escuela 12, 

DE5º). 

 

- Cultura:  Programa de Cultura Comunitaria/Ministerio de Cultura,Centros Culturales “La 

Usina” y “Nuestra Tierra”/Programa Cultural en Barrios; Programa “Bibliotecas para Armar”, 

Orquesta Infanto Juvenil/Villa 21-24, y Programa Arte para Crecer/Ministerio de 

Cultura/GCBA; Programa de Voluntariado Juvenil Mitnadev/Sociedad Hebraica Argentina. 

 

- Desarrollo social:  Casa del Adolescente-Villa 21/24/Dirección General de Niñez y 

Adolescencia, Programa de Fortalecimiento de Vínculos Familiares, Minsiterio de Desarrollo 

Social. 

 

- Protección de Derechos:  Defensoría Nº17-Villa 21-24-Zavaleta/Consejo de Derechos de 

Niños/as y Adolescentes/GCBA. 

 

- Justicia: Asesoría Generales Tutelares/Ministerio Público Tutelar/CABA; Juzgados Nacionales 

Civiles y Penales intervinientes en los casos. 

 

Caracterización de la población destinataria de la práctica: 

 

a- Beneficiarios directos:  jóvenes entre 12 y 16 años, de 6º a 7º de la escolaridad primaria y 1º a 3º 

de la escolaridad media.  

 

b- Beneficiarios indirectos:  familias de los/as jóvenes (padres/madres y hermanos), docentes y 

profesionales de instituciones participantes. 

 



 

                                        
 

 

c- Circuito de derivaciones:  entre las intitucinoes del proyecto y a otras instituciones del GCBA (salud, 

justicia, desarrollo, social, educación, entre otras) 

 

Evaluación y resultados.   

1. Se ha constituído una red interinstitucional e intersectorial de trabajo, entre diferentes 

instituciones y grupos comunitarios, la que permite responder a las diferentes problemáticas 

que se les presentan a los jóvenes y sus familias en la transición de la Escuela Primaria a la 

Media. Se destaca un importante cuestionamiento de la autoridad de los adultos y las 

instituciones en dicha transición y un ingreso en los mercados de consumo juvenil de masas.   

 

2. La realización de diversos talleres culturales con los jóvenes (fotografía, teatro, revista, cine 

debate, entre otros), coloca a los jóvenes en posición de productores culturales; al mismo 

tiempo que tiene como efecto una pertenencia institucional de los jóvenes a las instituciones 

barriales, particularmente a las de salud.  

 

3. El seguimiento individualizado de la escolaridad de los jóvenes en 7º grado y primer año, así 

como el trabajo grupal con diferentes tipo de talleres en el espacio escolar, mediante 

estrategias pedagógicas formales (trabajo con docentes y profesores en la escuela) e 

informales (espacios de tutorías pedagógicas en espacios comunitarios de apoyo escolar), 

promueve la valorización de los jóvenes en tanto sujetos de educación, así como que las 

familias puedan involucrarse en dicho proceso y formular nuevas demandas a la escuela en 

cuanto a la calidad de la educación.  
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