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Todos tenemos un momento en la vida  

en donde se abre la represa del optimismo.  

Mantener ese chorro abierto, o cerrarlo para siempre, 

 es un malabarismo de los años.  

H Casciari, 2011.  

 

El presente informe se desarrolla a propósito de la pasantía realizada en la etapa 

final de la carrera Especialización en Asesoramiento y Gestión Pedagógica, a partir del 

acercamiento a prácticas educativas en cuyo estudio y análisis  podamos poner en 

juego las herramientas teóricas desarrolladas en los seminarios de la carrera, como el 

diseño de una propuesta de asesoramiento pedagógico, referida a las potenciales 

acciones de intervención destinadas a colaborar en la explicación-comprensión1 de las 

prácticas y situaciones analizadas, su renovación, optimización, perfeccionamiento. 

Esta mirada de mejora, de apuesta optimista a la educación coincide con lo señalado 

por Ph Jackson (1999):  

(…)la educación es fundamentalmente una labor optimista. Está basada en la 

esperanza. Toda la empresa educativa se fundamenta en la convicción de que 

mejorar es posible, de que el conocimiento puede reemplazar la ignorancia y de 

que las habilidades pueden aprenderse. Es más quienes la practican no sólo 

consideran posibles estos cambios: se comprometen a hacerlos realidad (p125). 
                                                             
1 Tenemos en cuenta lo señalado por Nicastro y Andreozzi (2006)en relación al trabajo de interpretación 

del asesor que relaciona dinámicamente explicación y comprensión, la primera pone el acento en la 

captación objetiva de los hechos a partir de la búsqueda de una o más causas, en la segunda se pone el 

acento en los sujetos, sus modos de pensar y sentir la realidad cotidiana de su trabajo (cfr- p66)  

 

PRESENTACIÓN 
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  De este modo, este informe constituye la sistematización del trabajo de 

indagación y análisis  del trabajo educativo diseñado y desarrollado por una 

organización comunitaria del Departamento Colón (Córdoba). En este sentido nos 

situamos en el Área Educación de esta organización identificando las particularidades, 

los procesos y núcleos problemáticos de este caso, en la construcción de propuestas 

que atiendan al acompañamiento de la escolaridad de niños y adolescentes de los 

sectores empobrecidos de esta zona de Córdoba. Para ello sistematizamos el análisis 

de un proyecto educativo no formal gestado y desarrollado en esta organización no 

gubernamental, mediante el cual en determinado contexto histórico la misma 

construye ese acompañamiento. Desde el reconocimiento de alguna “demanda”, 

conjugando la identidad y los rasgos distintivos organizacionales y las problemáticas 

detectadas, generamos una propuesta de  intervención que apunte a sostener y 

acompañar la escolaridad de niños y adolescentes de los sectores empobrecidos.  

La elección de la cita con la que comienza este apartado tiene que ver con la 

significatividad de ese “chorro de optimismo” que menciona el autor, a lo que 

podemos agregar satisfacción, placer, reconocimiento, que en un principio 

relacionamos con el lugar de la educación y el educador y ahora lo vinculamos  al lugar 

del asesoramiento. En este caso tuvo etapas en las que se redujo a gotas y otras en las 

que amplió su caudal, en relación a la posibilidad de aportar un punto de vista 

diferente, que contribuyera a renovar o a ensanchar la mirada acerca de la trama 

organizacional y de lo educativo que en ella se construye y que estamos analizando. Lo 

que este escrito representa, es el producto final de un largo proceso iniciado en el 

2004, cuyo recorrido podría decirse que se caracteriza por la sinuosidad de idas y 

vueltas, acercamientos y alejamientos al caso objeto de estudio-asesoramiento. 

Debido a ello es el producto de períodos de  avances, progresos, y también de otros 

caracterizados por la indecisión, el desconcierto, el retroceso o el estancamiento, 

provocados por la complejidad del proyecto educativo estudiado, del contexto 

organizacional en el que se despliega, los cambios producidos a través del tiempo, 

cuestiones que se cruzan con la complejidad de  quien escribe este informe.   
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En su producción está presente mi participación en el equipo de investigación 

que dirige Silvia Ávila, mi tutora en la pasantía, del cual he sido miembro casi desde el 

comienzo de  la misma. Esto implica participar en las reuniones, lecturas, espacios de 

formación, discusiones e intercambios con otros miembros del mismo equipo y su 

directora, enriqueciendo el análisis, la reflexión, provocando búsquedas, nuevos 

ángulos de mirada. Otros miembros del equipo estuvieron trabajando en proyectos 

educativos similares situados en otras organizaciones comunitarias, lo que posibilitó 

discutir e identificar similitudes y diferencias en las prácticas, en los sentidos y 

significados construidos por los sujetos involucrados. Estos  resultan aportes clave y de 

gran significatividad en la construcción de este  informe, permitiendo trabajar en la 

implicación 2 y sus efectos.  

El desarrollo (del informe) se organiza en los siguientes apartados:  

 En el primero, presentamos el caso que estudiamos y la problemática que 

reconocemos y en la  que nos proponemos intervenir pedagógicamente. De este 

modo, caracterizamos a la organización comunitaria,  y al Área Educación en ella 

situada, que en determinado contexto genera y concreta un  proyecto educativo de 

“apoyo escolar” para niños3 y adolescentes de algunas localidades  Departamento 

Colón, reconocidos como más vulnerables. 

 En el segundo, se desarrolla el marco teórico considerado la plataforma desde la 

que realizamos nuestra indagación y que condiciona nuestra mirada. Son supuestos 

teóricos acerca de la educación, los niños y adolescentes y su escolarización, el 

papel de las organizaciones comunitarias, todo esto atravesado y condicionado por 

nuestra interpretación del contexto de  transformaciones sociales acontecidas en 

                                                             
2 Según Loureau (1975) “La implicación es el conjunto de relaciones – concientes o no- que  existen 

entre el actor y el sistema institucional, para ser descifrados. Ponen en evidencia los deseos de saber y el 

no-saber de los deseos, respecto de si en los conjuntos sociales / organizaciones /instituciones que los 

conforman.”  (p270). De este modo la presencia en terreno, la participación y los vínculos establecidos, 

tanto como la propia historia, lo adherido y arraigado en nosotros, nos permean y condicionan nuestra 

mirada; el trabajo con otros permite evidenciarlos, analizarlos y mirarlos con otros ojos.   

 
3 A lo largo de este trabajo se hará referencia a los niños, los adolescentes, los educadores, etc, (y sus 

variaciones) entendiendo que ambos géneros están contemplados en esta expresión. 
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los últimos años. Todo esto además se conjuga con nuestro modo de pensar y 

asumir el asesoramiento. Para ello recuperamos los aportes de diferentes autores 

seleccionados por su significatividad y relevancia, que forman parte de nuestro 

marco, de nuestra toma de posición, representando nuestro modo de pensar la 

realidad en la que nos estamos involucrando.       

 En el tercero, se presentan las particularidades del proyecto educativo analizado y 

los derroteros de su desarrollo, condicionado por las particularidades de la  

organización en la que tiene lugar. Se trata de una aproximación descriptiva- 

interpretativa a las acciones pedagógicas que se desarrollan, condicionadas por la 

cultura institucional4, para reconocer tanto las necesidades que se atienden como la 

identificación de las problemáticas relevantes, recuperando para ello la palabra de 

los sujetos protagonistas de las acciones ( entrevistas) y los sentidos y significados 

por ellos construidos.  

 En el cuarto, presentamos una propuesta de asesoramiento que toma como base el 

conocimiento de la situación de la organización para definir algunas líneas de acción 

estratégicas que podrían contribuir a potenciar las acciones educativas 

desarrolladas en la organización. En este sentido, una clave es la contextualización 

de la propuesta teniendo en cuenta la singularidad de este caso, basándonos en las 

pistas, indicios, ocurrencias que nos van señalando el camino a seguir. 

 Finalmente, desarrollamos algunas reflexiones a partir del recorrido realizado.  

 

    

 

 

                                                             
4 Nos referimos al conjunto de producciones materiales y simbólicas que  cada unidad organizacional 

elabora a lo largo del tiempo a partir del interjuego existente entre algunas condiciones básicas del 

funcionamiento: el espacio material, las personas, el proyecto, la tarea a través de la cual se avanza en 

el logro de fines y que se desarrolla según la particular división del trabajo, los sistemas de organización 

que regulan la trama de relaciones sociales (L Fernández (1994) cit en Nicastro; Andreozzi (2003)  P44) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: 

 

PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL ÁREA 

“EDUCACIÓN”,  ASUMIDA COMO CASO PARA EL 

ESTUDIO y ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO. 
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El sentido de este capítulo es situarnos en una organización de la comunidad 

que en determinado momento de su historia, atravesada por condicionantes 

contextuales, delinea y asume la concreción de un proyecto educativo. Conviene 

aclarar que ligado al carácter de “pasantía” y la consiguiente relevancia del contexto  

específico,  a lo largo de este trabajo se mantienen los nombres originales tanto de la 

organización y como del proyecto educativo. Esto deberá considerarse y revisarse, en 

otras instancias de presentación que pudieran surgir en el futuro.  

Nuestro contacto con esta organización se inicia en 2004, momento en el que 

“Educación” como área organizacional adquiría protagonismo, articulado con el 

desarrollo del “Proyecto Aprendiendo: formación integral para niños y adolescentes”, 

cuyo eje era el acompañamiento de la escolaridad de niños y adolescentes de los 

sectores empobrecidos del Departamento Colón (Córdoba), apuntando al  apoyo y 

fortalecimiento de los sujetos, de sus aprendizajes escolares y su inclusión y 

permanencia en la escuela. En ese contexto este proyecto se constituye en el corazón 

del área educativa y el trabajo en torno al mismo va produciendo acumulación de 

experiencias y conocimientos en esta área; sin embargo, el tiempo transcurrido, desde 

entonces hasta hoy, y el cambio de condiciones contextuales abren en el presente la 

posibilidad de redefiniciones.  

De acuerdo a lo que venimos diciendo, asumimos  como caso para el estudio y 

asesoramiento los avatares  del área Educación de esta organización comunitaria, 

construyendo este acompañamiento, del que el “Proyecto Aprendiendo” constituye 

una respuesta posible en determinado momento. Como problemática a ser trabajada 

con miras a la elaboración de una propuesta de intervención, el interés está centrado 

en cómo una organización comunitaria ubicada en una localidad del gran Córdoba1, 

conforma un espacio educativo y elabora estrategias para acompañar la escolarización 

de niños y adolescentes, que identificamos como de mayor vulnerabilidad en la zona, 

en momentos de alta conflictividad social y alto deterioro de la relación entre infancia- 

adolescencia y escolarización.  

                                                         
1
 Nos referimos al área urbana que rodea a la capital cordobesa y que comprende a un conjunto de 

localidades del Departamento Colón (Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Rio Ceballos, Salsipuedes, 
entre otras) , conformando una mancha urbana continua con la ciudad capital.   
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El tiempo inicial de la pasantía, estuvo centrado en los modos en que la 

organización resolvía ese acompañamiento de niños y adolescentes a partir de la 

implementación del “Proyecto Aprendiendo”. Sin embargo, la prolongación posterior 

de nuestra presencia en terreno y el sostenimiento del vínculo con los actores de este 

espacio comunitario,  nos posibilitó y nos desafió a plantear el problema del 

acompañamiento a la escolaridad desde una organización comunitaria, 

interrogándonos más allá de los límites del proyecto mismo.  De esta manera, 

realizamos una lectura de la trayectoria de la organización, dando cuenta de los 

cambios y transformaciones contextuales, articulados con los cambios 

organizacionales que se van produciendo en estos años, y cómo esto incide y se va 

conjugando con las particularidades de las acciones educativas asumidas por la misma.  

Esto demandó comprender procesos que en el tiempo fueron diversificando sus 

sentidos y las modalidades de concreción, hasta plantearnos   repensar el apoyo  a la 

escolaridad en el marco de políticas de Estado sustancialmente diferentes.  

En la preocupación por pensar los espacios comunitarios y los modos de 

acompañamiento que atiendan significativamente las necesidades y demandas de los 

niños y adolescentes en su vínculo con la escuela,  se centra lo que finalmente 

elaboramos como propuesta de intervención (capítulo 4).  

 

1.1 LA ORGANIZACIÓN Y SUS CONDICIONES   

La Asociación para la promoción de Organizaciones y el Hábitat en el 

Departamento Colón (APROHCOL) es una “Asociación Civil2 con fines sociales que 

trabaja, desde el año 1993, con vecinos, grupos, organizaciones e instituciones que 

desarrollan acciones comunitarias y/o habitan en barrios populares de distintas 

localidades de la Provincia de Córdoba, República Argentina”  (Folleto organizacional 

2004). 

Entre las actividades desarrolladas figuran: 

                                                         
2
 Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) pueden adoptar jurídicamente diferentes estatus 

como asociación, fundación, corporación,  cooperativa. En este caso se adopta el de asociación civil, 
caracterizada como entidad privada, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica plena, integrada 
por personas físicas para el cumplimiento de fines culturales, educativos, de divulgación, deportivos o 
de índole similar al objeto de fomentar entre sus socios y/o terceros alguna actividad social. En:  
http://es.wikipedia.org.  Consultado el 31-01-2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/
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 La asistencia técnica a organizaciones de base de vecinos, familias, trabajadores, 

nucleados por necesidades o intereses comunes.    

 La capacitación (desde cuestiones referidas al hábitat como la organización para 

la  construcción de viviendas, instalaciones de agua y cloacales, hasta la 

capacitación y apoyo a los centros de cuidado infantil de la provincia –PRANI- ),  

 Los proyectos con niños y jóvenes (proyectos “Ecoaprendiendo”  y 

“Aprendiendo”) 

 y el apoyo y  administración de proyectos sociales (incluye el diseño, monitoreo, 

evaluación, administración de recursos de los diferentes programas) como el 

“Programa de Atención a Grupos Vulnerables (PAGV)” en Unquillo y Calera, el 

“Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR)” dirigido a los comedores  

comunitarios de Unquillo y Calera,  el “Familias” para Calera y Saldán. 

Históricamente surge a partir de la detección de problemáticas referidas a la 

organización comunitaria para el acceso a terrenos y la construcción de viviendas, de 

personas pertenecientes a los barrios más pobres de Unquillo. Este objetivo inicial está 

presente en el nombre de la organización: 

De hecho ellos comienzan trabajando con viviendas, por eso tiene algo de hábitat en la sigla 

porque trabajaron en la construcción de barrios, en principio construyendo un barrio que está a la 

salida de Cabana de gente que trabajaba en la Minera Unquillo, cuando la minera quiebra, la 

gente queda sin trabajo y ellos trabajan con esa gente, también con la de otra empresa que 

quiebra, la Cuetera. Entonces comienzan a obtener algunos recursos para trabajos de esta índole,  

ligados a lo habitacional en un comienzo. (Entrevista a ex miembro, 2007) 

A medida que transcurre el tiempo, el mismo se va transformando a partir de la 

detección de nuevas necesidades en el trabajo en terreno  realizado,  o de la oferta de 

recursos económicos desde el Estado para la satisfacción de necesidades sociales,  en 

el contexto del surgimiento de un nuevo modelo de Estado hegemonizado por el 

discurso neoliberal. Las transformaciones socio-económicas de la década del 90 

aumentaron el estado de vulnerabilidad y las posibilidades de riesgo social de amplios 

sectores de la población. En consonancia, comenzaron a desplegarse numerosos 

programas sociales que “forman parte de las medidas adoptadas para luchar contra la 

exclusión, reemplazando las políticas públicas comprehensivas por líneas focalizadas 

cuya pretensión es la reparación de los efectos más visibles del mal funcionamiento 

social” (Duschatzky comp, 2000, p17). Para su implementación se propician  relaciones 
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entre Estado  y sociedad civil, como las  organizaciones no  gubernamentales 

trabajando cooperativamente con referentes de las comunidades. 

De este modo, durante la década de gobierno menemista se desarrolla el 

Programa Alimentario Nutricional Infantil (PRANI), financiado por la presidencia de la 

Nación, y, en el marco del mismo,  APROHCOL  comienza a trabajar en la capacitación 

de mujeres que atienden a los niños en  Centros de Cuidado Infantil (CCI) de la 

provincia de Córdoba: 

Porque específicamente el Aprohcol se dedicaba a vivienda y capacitación en construcción de 

viviendas, ese era su objetivo principal. Entonces surgió esta demanda de la capacitación y nos 

fuimos introduciendo dentro del campo de la educación. (Entrevista a ex -miembro fundador, 

2007) 

Motivados por el juego de la oferta y demanda estatal, vemos como la 

organización se va introduciendo en la problemática de los niños, su cuidado y 

educación.  

Otras acciones desarrolladas durante el final de la década menemista se 

relacionan con el Programa de Atención a Grupos Vulnerables (PAGV), también 

financiado por Nación, en el que se articulaban esfuerzos de la gestión municipal con la 

ONG3 y que estaba dirigido a la atención de niños, jóvenes, mujeres, ancianos. 

Implicaba la realización de diferentes tipos de actividades con muchos sujetos 

involucrados en su organización, ejecución, seguimiento y evaluación, con un 

significativo manejo de fondos destinados a tal fin. 

 Bueno el PAGV ocupaba tanta demanda laboral que se hizo necesario que alguien se hiciera 

cargo de ese programa en si y K V se hace cargo del programa. Trabajaban en La Calera, en todos 

los barrios de Unquillo, trabajaban con mujeres, con jóvenes, había actividades con todos los 

grupos vulnerables, ancianos, niños, era un programa de mucha envergadura y en articulación 

con la gestión municipal.( Entrevista a ex - miembro, 2007) 

El gobierno de De la Rúa y la crisis del 2001 hicieron sentir su impacto en la 

organización, ya que las políticas de ajuste y la reducción de la inversión social 

afectaron profundamente la gestión de los recursos y se produjeron conflictos 

                                                         
3
 En adelante nos referiremos a las Organizaciones No gubernamentales  con la sigla con la que 

habitualmente se las denomina:  ONGs.  
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referidos al manejo de los fondos entre las personas involucradas en la conducción de 

la ONG, que llevaron al alejamiento de algunas de ellas.  

todas las instituciones de esta naturaleza entre el 2001 y el 2003 cayeron en una crisis económica, 

porque no había financiamientos claros ni continuos en la época de De la Rua y lo que vino 

después. Las ONGs sin financiamientos no existen, se fueron quedando sin recursos y la ausencia 

de plata creo que devino en que se empezaran a poner en el tapete los problemas personales que 

había, y de ahí se transformaran en problemas laborales. ( Entrevista a ex miembro, 2007) 

En el contexto de la conflictividad organizacional, a partir del 2003 el 

componente educativo va a adquirir mayor protagonismo a partir de dos programas de 

financiamiento: el “Familias por la inclusión social” y el “Programa de atención de 

niños y adolescentes en riesgo”(PROAME). La participación en estos programas tiene 

que ver con detectar necesidades sociales que pueden ser resueltas por la 

organización, pero a la vez asegurar el ingreso de fondos que permitan un 

sostenimiento económico condicionado por los avatares de la realidad política y 

económica: 

 Por una cuestión de sostenibilidad, entonces aparecían proyectos en los que había 

financiamiento  y se los elegía porque daba para la sostenibilidad de la institución (Entrevista a 

socio fundador, 2007). 

Como vemos, la organización ocupa una posición  en la que tiene que articular 

los financiamientos disponibles y su propia necesidad de supervivencia, con la realidad 

de las necesidades, demandas, problemas, que se encuentran en el terreno; articular 

la lógica administrativa que exigen los organismos de financiamiento con la lógica de 

los sujetos destinatarios de las políticas sociales, corriendo el riesgo de privilegiar uno 

u otro aspecto: 

Eda: Te acordás cuando el año pasado me decías que el APROHCOL no está teniendo trabajo de 

campo, trabajo en terreno, que es meramente administrativo. 

Edo: Es así, pero por qué, porque también de arriba te lo exigen, ellos necesitan bajar fondos y 

alguien que los controle y los administre, entonces buscan una ONG que controle y administre 

nada más, son un mero administrador La institución se transformó de trabajo social, de campo, a 

una estructura economicista y financista muy grande, donde al principio eran trabajadoras 

sociales y después terminaron siendo contadores, secretarias. (Entrevista a miembro fundador en  

diálogo con ex miembro, 2007) 
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De este modo, nos encontramos con una organización que desarrolla con el 

transcurrir del tiempo algunas condiciones que pueden ligarse a la institucionalidad, en 

el sentido de desarrollar ciertas regulaciones que los sujetos internalizan y que inciden 

en su comportamiento, y de alguna manera, lo torna previsible, lo determina.  Sin 

embargo, se trata de condiciones precarias, inestables,   conmovidas por procesos 

estructurales (Estado, organismos de crédito, políticas sociales) que afectan su 

posibilidad de consolidación,  cuestión que también incide en el tipo de necesidades y 

demandas sociales que se priorizan.  

Con estas contingencias, gracias al trabajo desarrollado desde 1993, APROHCOL 

logra paulatinamente una importante inserción en el campo social y educativo de 

Unquillo (donde se encuentra su sede) y otras localidades del Departamento Colón, 

como La Calera, Saldán, por ejemplo, en las que también desarrollan sus acciones. En 

el momento de mayor intensidad en el trabajo comunitario, desde la organización, por 

un lado, se recuperan y acumulan datos sobre las características socioculturales y 

económicas de la población de esta zona, y además, se producen conocimientos 

localizados ligados a las prácticas desarrolladas. También se generan un conjunto de 

lazos sociales de diferente índole, como los vínculos  a nivel de político y 

gubernamental (municipal, provincial y nacional), con organizaciones de base (centros 

vecinales, por ejemplo), con los destinatarios de las acciones y proyectos, con 

diferentes instituciones con las que han tenido que articular esfuerzos (las escuelas, 

por ejemplo) y otras a las que han solicitado asistencia técnica (como la universidad). 

Esta red de relaciones podemos considerarla como parte de los bienes que la 

organización acumula y que influyen en su posicionamiento en el espacio social.  

En su análisis de la pobreza A. Gutiérrez (2007) liga el concepto de capital 

social4 al de red social, teniendo en cuenta que red está presente en la definición del 

capital. Se refiere al conjunto de relaciones, de lazos permanentes y útiles que se 

pueden poner en marcha, y que pueden proporcionar un mayor rendimiento  del 

                                                         
4 El capital social es el conjunto de recursos actuales y potenciales que están ligados a la posesión de una 
red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de inter-conocimiento y de 
interreconocimiento; o, en otros términos, a la pertenencia a un grupo, como conjunto de agentes que 
no están solamente dotados de propiedades comunes (susceptibles de ser percibidas por el observador, 
por los otros o por ellos mismos) sino que están también unidos por lazos permanentes y útiles” 
(Bourdieu en Gutiérrez, A, 2007, p61).  
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capital económico y cultural de los que se dispone (cfr-p61). Desde esta perspectiva, a 

partir de los datos y experiencias acumuladas en el trabajo con los sectores 

desfavorecidos y la red de relaciones que puede movilizar, APROHCOL goza de 

reconocimiento y legitimidad en el Departamento Colón como ámbito de articulación 

de esfuerzos comunitarios, lo que nos habla de su posicionamiento en el campo por la 

acumulación de capital social, y también capital simbólico5, que se pone en juego 

frente a los demás agentes del campo, como las escuelas, los centros vecinales o la 

municipalidad, por ejemplo. Podríamos afirmar, entonces,  que esta organización 

representa  un referente apreciable para el desarrollo de  proyectos o propuestas que 

se planteen satisfacer necesidades sociales del Departamento Colón.   

 

1.2  NUEVAS DEFINICIONES EN EL PROYECTO ORGANIZACIONAL : EL ÁREA 

EDUCACIÓN  

En la organización se diferencian áreas de trabajo como son: “Comunicación 

(social e institucional)”,  “Promoción de organizaciones comunitarias” y “Educación” 6. 

En el caso del área “Educación” es la que comprende toda la línea de “apoyo 

escolar” y capacitación o entrenamiento para el trabajo de adolescentes y que, en uno 

de los documentos institucionales, se presentaba como “Proyecto Aprendiendo. 

Formación integral para niños y adolescentes”.  

Como dijimos antes, estas actividades adquirieron mayor protagonismo en la 

organización a partir de la oferta de fondos para proyectos educativos, nos referimos a  

los dos programas mencionados en el apartado anterior: el “PROAME”, dependiente 

del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y el “Familias”, ambos con 

financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID).  

                                                         
5 Bourdieu define al capital simbólico como el sobreañadido de prestigio, legitimidad, autoridad, 
reconocimiento, a los otros capitales y que se agrega a la posición que se ocupa por el manejo del 
capital específico que se disputa en determinado campo (cfr-Gutiérrez, A, 1995, p39).  Consideramos 
que ambos capitales (social y simbólico) son los que privilegiadamente se ponen en juego en este caso 
para el posicionamiento de la ONG en el  trabajo comunitario.   

6 En: www.aprohcol.org/areas.php,  consultado el 21-12-2010 y  consulta actualizada el 17/09/2014. 
También se pueden revisar los folletos- cartillas de la organización en los Anexos.  
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El proyecto estaba dirigido “al conjunto de  niños y niñas de 6 a 12 años y 

adolescentes de 13 a 18 años que viven situaciones de pobreza y presentan 

dificultades para su acceso y permanencia en la escuela de los barrios y zonas 

seleccionadas “. Como objetivos del mismo figuraban, entre otros:  

> Brindar apoyo educativo a niños y niñas que presentan dificultades en la 

escuela y así contribuir a disminuir el fracaso escolar. 

> Apoyar la reinserción en el sistema educativo de adolescentes que deseen 

retomar sus estudios formales (...) 

> Definir estrategias y articular acciones entre escuela y organizaciones 

sociales de la zona 

> Promover el juego deportivo y el cuidado de la salud de niños y 

adolescentes.  

> Alentar la formación de una red local de organizaciones sensibilizadas 

sobre los derechos del niño. (Tríptico organizacional 2002-2003) 

 

La intervención fue definida como “socio- educativa”, abarcando diferentes 

modalidades  como: 

 1) El apoyo escolar para niños de 6 a 12 años y para adolescentes que 

cursaban el Ciclo Básico Unificado7: las actividades para niños, que concurrían a la 

escuela primaria, se desarrollaban en sedes o centros distribuidos en La Calera, Saldán, 

Unquillo y Cabana; el apoyo para adolescentes que cursaban el Ciclo Básico Unificado 

(en adelante CBU) de la Escuela Secundaria, se realizaban en Unquillo y en La Calera. 

 2) La formación integral en artes y oficios: con talleres para adolescentes de 

13 a 18 años, que abarcaban las siguientes opciones: vivero (parquización y 

                                                         
7
 A partir de 1996, con la implementación de lo establecido en la Ley Federal de Educación (Nº 

24195/93), la escuela secundaria en la provincia de Córdoba abarcaba seis años de duración divididos en 
dos Ciclos: el CBU o Ciclo Básico Unificado comprende los tres primeros años ( 1ero a 3er año) y el CE o 
Ciclo de Especialización comprende los siguientes tres años ( 4to a 6to año). Conviene aclarar que con la 
Ley Federal, la obligatoriedad escolar abarcaba hasta la finalización del CBU, por lo tanto la propuesta de 
“apoyo escolar” estaba dirigida específicamente a atender y apoyar el logro de la escolaridad 
“obligatoria”.  
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aromáticas), mosaico (cristal y vidrio), talabartería y comunicación social (revista y 

radio); estas actividades se realizaban en tres sedes: Unquillo, Saldán y La Calera. 

 3) Deporte, recreación y cultura: con la oferta de diferentes actividades y 

talleres como literatura infantil, juegos deportivos, etc,  algunas de las cuales se 

desarrollaban en articulación con escuelas de Unquillo, Cabana y La Calera o en los 

mismos centros que nuclean la participación social en los barrios. 

Como parte de la propuesta, quienes concurrían a las diferentes actividades 

recibían un refuerzo alimentario, ya sea el desayuno o la merienda, existiendo un 

presupuesto para el transporte si los niños o adolescentes debieran trasladarse desde 

su barrio hasta la sede donde se desarrollaban las actividades de apoyo o capacitación. 

Teniendo en cuenta que las actividades implicadas eran diversas y que, además, 

se desarrollaban en diferentes localidades y, a la vez, en diferentes sedes o centros, 

para realizar la sistematización y  análisis (capítulo 3) consideramos la primera y la 

tercera modalidad de intervención, focalizando la mirada en las acciones de “apoyo 

escolar” desarrolladas en Unquillo, tanto con niños de 6 a 12 años  como con 

adolescentes. De este modo, no consideramos en el análisis los talleres ligados a los 

oficios, ni el desarrollo de actividades en sedes ubicadas en La Calera, Saldán o Cabana. 

Además, esta decisión estuvo condicionada por la cantidad de horas  curriculares 

previstas para el desarrollo de la pasantía.  

Como mencionamos al comienzo, la recolección de datos es realizada en varias 

etapas: la primera durante la segunda mitad (agosto a diciembre) del año 2004,  la 

segunda en la segunda mitad (agosto a diciembre) del 2006 y 2007, finalmente a fines 

de 2010 y en julio de 2014 realizamos las últimas entrevistas. En consecuencia, 

podemos dar cuenta del proceso de los “apoyos escolares”, de las persistencias, los 

quiebres y modificaciones producidos en el mismo a medida que transcurre su 

desarrollo.  

 

1.3  PARA FORTALECER Y ACOMPAÑAR LA ESCOLARIDAD, UN PROYECTO 

EDUCATIVO: “Aprendiendo, formación integral para niños y adolescentes”. 
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 Desde 1997 se desarrollan acciones encuadradas en lo que se define 

como “apoyo escolar” y que constituyen los antecedentes del proyecto analizado en 

este caso. La idea que las orienta es  favorecer los aprendizajes y el mejoramiento en el 

rendimiento escolar de niños y adolescentes, pero intentando diferenciarse de las 

prácticas escolares y con ello evitar convertirse en una “muleta” de la escuela o que el 

apoyo sea sólo “hacer los deberes”.  Por ello, no siempre abordaron directamente la 

tarea escolar y las estrategias de trabajo no siempre se adaptaron a lo que se hace o 

cómo se lo hace en la escuela, lo que generó algunas dificultades para que, 

fundamentalmente, las familias aceptaran la propuesta: 

Nosotros estamos trabajando con Apoyo Escolar desde el año 97, más o menos, con distintas 

modalidades. En aquel entonces lo trabajamos a partir de un proyecto que habíamos concursado 

en la Fundación Minetti. Después con otro programa que fue el Programa de Atención a Grupos 

Vulnerables, acá en Unquillo y La Calera, que también tenía un componente de apoyo pero, en si 

digamos, eran actividades que se desarrollaban bien, bien lúdicas. Después fuimos variando las 

metodologías de abordaje porque como cuando los papás veían que las actividades del Apoyo 

Escolar estaban ligadas a que el chico hiciera procesos de aprendizaje desde otro lugar, que no 

fuera hacer los deberes, los papás no lo entendían como metodología alternativa desde lo no 

formal, entonces por ahí lo que hacían era retirar  a los chicos de los Apoyos Escolares. 

-Edora: Claro porque Uds ¿que actividades lúdicas hacían? 

-Eda: Teatro, cosas más expresivas, títeres, música se usaba mucho. Después hubo una 

experiencia tipo Ecoclub, que era toda la formación del chico en cuanto a medioambiente, y 

trabajar esas cosas en el barrio y después las llevaba a la escuela y demás. 

Bueno y ante esto que pasaba con los padres, empezó toda una tarea de diagnóstico para ver 

cuáles eran las expectativas de los padres.(...) Porque el objetivo del padre es que el chico pase de 

grado, y no es solamente del padre, yo creo que nosotros también como sociedad buscamos, 

estamos de acuerdo con que hay que defender los derechos del niño con respecto a lo educativo, 

lo importante es aportarle aquello necesario para que el chico pueda superar sus dificultades en 

la escuela. Pero no quedarnos en eso solamente, porque estaríamos formando una escuela 

paralela a la formal y no es nuestro objetivo(...) (Entrevista a la presidenta de la ONG, 2004) 

En el año 2002, a partir de la presentación y aprobación del “Proyecto 

Aprendiendo, formación integral para niños y adolescentes”, la fuente de 

financiamiento de las actividades  es el PROAME, con las ventajas y limitaciones que 

ello implica. Si bien se garantizan los aportes económicos para financiar la propuesta, 

los mismos están supeditados al tiempo que dura el programa de financiamiento. Por 
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otra parte, exige el cumplimiento de numerosos requerimientos administrativos y 

burocráticos que, desde los involucrados en el proyecto, interfiere en la tarea 

desarrollada: 

Las altas exigencias burocráticas del Programa han generado para la institución la disminución de 

algunos espacios colectivos de discusión, que ahora ocupan el llenado de planillas, informes, 

evaluaciones y requisitos administrativos, como también la falta de tiempo para visitar y 

frecuentar todas las sedes con las que se articula en el PROAME (Memoria institucional: Espacios 

de abordaje socio-educativo. Una experiencia de educación no-formal implementada en el 

interior cordobés, APROHCOL, 2004, p 32) 

Lo señalado coincide con las características de los programas sociales, 

particularmente en los que cuentan con financiamiento externo8 , que, desde la 

perspectiva de Cardarelli y Rosenfeld (2000), presentan como uno de sus componentes 

centrales a la evaluación, con características más o menos sofisticadas interesada por 

el impacto en dimensiones operativas y  caracterizada, en general, por una ausencia de 

debates sobre el sentido de la práctica, el sentido final de las acciones desarrolladas 

(cfr- pp 49-50). 

Otro aspecto desfavorable es cierto encasillamiento de la propuesta, ya que el 

otorgamiento del subsidio económico está supeditado sólo a dar respuestas a las 

tareas y dificultades que la escuela plantea para los sujetos, en cuanto al rendimiento 

escolar de los mismos. Esto se retroalimenta con las expectativas de los padres, para 

quienes el cumplimiento de las pautas escolares, el mejoramiento del rendimiento 

escolar, constituyen la clave del sostenimiento de su hijo en el apoyo: 

 Desde el punto de vista metodológico esos espacios quedan reducidos, por el formato de 

PROAME, a que de tal hora a tal hora el niño va para repasar los deberes, los padres están 

aferrados a esa expectativa y a los niños no los sacás de eso, porque al otro día tienen prueba, 

etc. (Entrevista a ex coordinadora, 2006) 

En función de favorecer la aceptación de la propuesta, tanto de las familias 

como de las escuelas a las que concurren los niños y adolescentes, y 

fundamentalmente adecuarse a las exigencias del Estado para el otorgamiento de los 

                                                         
8 Nos referimos a los organismos de crédito internacional que brindan asistencia financiera y técnica a 
países empobrecidos como los de América Latina, valgan como ejemplos el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM).   

mailto:l@s
mailto:niñ@s
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subsidios económicos, se reorienta y reorganiza la misma, tratando de conjugar lo 

escolar con las otras líneas de trabajo que se sostienen desde la ONG: 

 (...) entonces, bueno, en función de estas cosas fuimos cambiando las estrategias de abordaje 

desde los apoyos escolares. Si bien el objetivo es generar procesos de aprendizaje en el chico, 

mejorar su rendimiento escolar y demás, se lo hace desde un tiempo en que se le brinda el 

acompañamiento para que pueda salvar las dificultades que tiene desde lo escolar, lo 

pedagógico, y hay otro momento en el que se hacen otro tipo de actividades, ligadas con los 

aprendizajes, pero desde una cosa más recreativa,  más agradable, donde el chico se pueda 

enganchar. Entonces es que nosotros hemos visto como otro tipo de respuesta por parte de los 

padres, también por parte de las escuelas porque se hace una articulación. (Entrevista a la 

presidenta de APROHCOL, 2004) 

A partir de esto se elabora una propuesta definida por la organización con 

cierto grado de formalización, que aborda tres aspectos: lo escolar, la educación física 

y la literatura infantil. Así caracteriza las funciones desarrolladas uno de los 

protagonistas: 

podemos hablar de 3 áreas diferenciadas de conocimiento: el área del “apoyo escolar” 

estrictamente vinculado a lo que es la necesidad de la escuela y vinculado al refuerzo de lo que 

ocurre hacia el interior de la escuela por parte de los maestros. Suponte,¿ cómo se traduce eso? 

en darle una mano a los chicos en la tarea escolar, en lo que la maestra le pide, pensar un poco la 

organización en relación con su cuaderno, su mochila, generar un espacio de reflexión acerca de 

cómo es la convivencia, qué le sucede al niño dentro de la escuela. Y paralelamente a eso, sin que 

sea una propuesta de la escuela, nosotros tratamos de ampliarla  haciendo propuestas concretas 

de, por ejemplo, promover la lectura, generar ...un espacio donde lo lúdico tenga una presencia 

importante (...) 

pero junto con esto hay dos áreas más: una es la de “Educación Física” y otra es la de “Literatura 

infantil”. Estas 3 áreas, que te digo, tienen docentes diferenciados, distintos (Entrevista a  

coordinador, 2004) 

En el proyecto se pueden diferenciar tres tipos de actividades, a cargo de 

educadores distintos, en tiempos y espacios diferenciados:  
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   APOYO ESCOLAR PARA NIÑOS de 6 a 12 años 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 

2004 

 

 

 

 

Barrio Apoyo en las 

tareas escolares    

Taller de Iniciación 

literaria 

Taller de 

Deporte y 

recreación 

Coordinación  

Educador-a9 a 

cargo  y sede 

Educador-a a cargo  y 

sede 

Educador-a a 

cargo y y sede 

 San Miguel M. en Centro 

Vecinal 

D. en Escuela J 

Newbery 

  

 

 

 

R. 

Gobernador 

Pizarro 

Co. en Escuela F 

Ameghino 

D en Escuela F 

Ameghino 

 

G. en 

Asociación 

Amigos de Bº 

Gobernador 

Pizarro 

Villa Forchieri Co. en Centro 

Vecinal 

D. en Centro Vecinal 

 

G. en Centro 

Vecinal 

 

 

 

 

AÑO 

2006 

  

San Miguel  

  

E. en Escuela J 

Newbery 

  

 

 

 

 

 

A. 

 

Gobernador 

Pizarro  

 H. en Escuela F 

Ameghino 

G. en 

Asociación 

Amigos de Bº 

Gobernador 

Pizarro 

Villa Forchieri Ca. en Iglesia 

Evangélica 

 G. en 

Asociación 

Amigos de Bº 

Gobernador 

Pizarro 

 

 

 

 

 

 

                                                         
9
 A fin de preservar la identidad de los sujetos involucrados, se mencionan sólo las letras iniciales de sus 

nombres.  Como en algunos casos las letras iniciales de dos educadores coinciden, agregamos otras 
letras además de la inicial, a fin de favorecer su diferenciación. 
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 APOYO ESCOLAR PARA ADOLESCENTES QUE CONCURREN AL C.B.U. 

 

 Sede Apoyo en las tareas escolares Coordinación 

 

Año 2004 

 

APROHCOL 

 

H. 

E. 

 

I. 

 

Año 2006 

 

APROHCOL 

 

H. 

Mla. 

Ca. 

 

A. 

 

El cuadro nos indica el tiempo transcurrido, a través de los años10 en los que 

desarrollamos la recolección de información, esto nos permite dar  cuenta de  las 

variaciones que se producen, ya que la propuesta de apoyo permanece, pero se va 

modificando y redefiniendo continuamente en función de adaptarse a las personas 

que participan, a las demandas que se realizan, a las sedes (instituciones u 

organizaciones) involucradas.  

Conviene recordar que el “Proyecto Aprendiendo. Formación integral para 

niños y adolescentes”, finalizó a fines del 2006 con el vencimiento de los plazos del 

programa de financiamiento PROAME,  por lo que la mayoría de las actividades de 

“apoyo escolar” tal como las presentamos en este caso, actualmente no continúan:   

La realidad es que pertenecer a planes nacionales como el Proame, termina a fin de año y eso 

marca definitivamente como dentro de las políticas educativas y las políticas sociales estos 

espacios van a quedarse sin financiamiento. (…)El tema es visualizar que estos procesos que se 

logran establecer, estos espacios que se logran construir, empiezan a caer en función de que 

indudablemente más allá de la adecuación de las propuestas metodológicas, pedagógicas, 

didácticas,  estamos involucrados en algo mucho más macro que va marcando fuertemente. 

(Entrevista a coordinadora, 2007) 

Pareciera que son los procesos estructurales más que los procesos 

desarrollados en la organización o los resultados obtenidos, los que, desde el punto de 

                                                         
10 El año 2004 corresponde al primer acercamiento a la organización y al proyecto y la obtención de 
fuentes documentales,  realización de entrevistas, encuestas semiestructuradas, observaciones. En el 
año 2005 realizamos algunos avances en el análisis del material obtenido y escribimos los primeros 
borradores. Y el año 2006 coincide con un nuevo acercamiento en función de los requerimientos que 
plantea el proceso interpretativo,  la realización de  nuevas entrevistas, recolección de nuevas fuentes 
documentales.  
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vista de los involucrados, actúan como determinantes de su posibilidad de 

consolidación y continuidad.  En este sentido, podemos ver la compleja situación en la 

que se mueve la organización a la hora de definir prioridades y construir proyectos, 

nos referimos a tener que combinar la lectura de la demanda social  realizada,  con la 

oferta de financiamientos disponibles, y a su vez armonizar todo esto con los fines 

organizacionales. El financiamiento en este caso, cuestión clave para el sostenimiento 

de la organización, parece tensionar fuertemente su autonomía a la hora de definir 

propuestas y sostenerlas en el tiempo.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
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En este capítulo desarrollamos algunos postulados que condicionan nuestra 

mirada del caso educativo asumido para el estudio y asesoramiento. Teniendo en 

cuenta que el mismo, se gesta y se despliega en una organización comunitaria que, en 

el contexto de las transformaciones sociales de las últimas décadas, toma como eje la 

educación de niños y adolescentes en condiciones de pobreza, apuntando al 

fortalecimiento de su escolaridad,  recuperamos las palabras y análisis de diferentes 

autores clave del campo pedagógico que han producido conocimientos en relación a 

estos procesos y prácticas. Deseamos señalar, que los mismos no fueron elegidos al 

azar sino por considerárselos relevantes, reveladores y por la resonancia que nos 

provocan sus palabras, sus aportes hacen a nuestra toma de posición y explicitan el 

modo en que pensamos acerca de las prácticas y acciones en las que nos involucramos 

desde nuestra posición de asesoramiento. 

Conviene aclarar que en el desarrollo planteado, vamos conjugando el marco  

socio- histórico, dando cuenta de las transformaciones operadas en el 

desenvolvimiento del proceso de escolarización de niños y adolescentes. Para ello 

recuperamos algunos sentidos y características fundantes de este proceso, para 

articularlos con  las modificaciones que se van produciendo desde la década del ‘90 (S 

XX) hasta nuestros días, y que conmueven las condiciones en que los sujetos más 

jóvenes se escolarizan. Nos referimos a los cambios y transformaciones sociales 

operados en el contexto argentino enlazados con los producidos en la escuela pública, 

teniendo en cuenta la modificación y redefinición de las políticas públicas estatales,  el 

lugar de los niños y adolescentes más pobres en la escuela, y al papel que en este 

contexto van jugando las organizaciones comunitarias.   

 

2.1 LA EDUCACIÓN COMO ASUNTO DE ESTADO: LA INFANCIA Y EL LUGAR DE LA 

ESCUELA PÚBLICA. 

La educación es un proceso esencial para cualquier sociedad relacionado con su 

propia  supervivencia. En tanto práctica social se despliega en múltiples espacios y de 

variadas formas, admitiendo diferentes interpretaciones, representaciones, creencias, 

intereses, de allí su complejidad.  
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Durante la Modernidad, la educación de niños y adolescentes se transformó en 

la clave para la conformación del nuevo orden social y cultural que asegurara el 

progreso, y la escuela se constituyó en la institución educativa hegemónica para 

concretarlo. Desde fines del siglo XIX creada y sostenida por el Estado y organizada 

como sistema educativo, desplaza y absorbe a otras instituciones educativas anteriores 

o contemporáneas a ella; a partir de allí resulta difícil que se reconozcan otras formas 

educativas que se desarrollen con características diferentes a las escolares. El sistema 

de educación público se transforma en “el lugar” desde el cual el Estado  lleva a cabo 

una política de homogeneización cultural de amplio alcance, basado en la promesa de 

transformación y progreso de la sociedad que la escuela generaría. Sarmiento es la 

figura emblemática con la que se asocian estas ideas en Argentina y es el 

representante del optimismo pedagógico moderno en nuestro país (cfr-Caruso y 

Dussel, 1995, pp 91-93-94). Desde su perspectiva “la barbarie”  podía ser civilizada, 

homogeneizada culturalmente, incluida en lo social, y para ello “(la) educación pública 

se presentó como una opción superadora respecto de otras propuestas educativas de 

la época, como la educación más popular respecto de las alternativas privadas, 

particulares o domésticas de fines del siglo XIX” (Carli, 2003a,p15).  

Estas ideas formaron parte de los pactos fundacionales sobre los que se 

estructuró el sistema educativo, formando parte de las representaciones de los 

docentes egresados de las escuelas normales. La escuela se construye como “la 

institución” dedicada a la educación de los niños, en el sentido de conformar un marco 

social regulador que es externo, pero que al ser internalizado modula  los 

comportamientos individuales y  su vivencia subjetiva.  Al respecto, Sandra Carli 

(2003a) señala la eficacia material y simbólica de la escuela moderna: 

Eficacia material porque las escuelas se multiplicaron desde fines del siglo XIX  en 

un territorio amplio y heterogéneo y eficacia simbólica porque la escuela, a 

través de sus mandatos fundacionales- que fueron imponer una lengua única, 

enseñar la nación y transmitir la cultura moderna-, construyó una cultura 

común.(...)La sociedad argentina como construcción histórica, como tejido social 

y cultural, no puede comprenderse  sin considerar el impacto de la escolaridad 
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obligatoria y del peso sustantivo que el sistema educativo ha tenido durante todo 

el siglo XX. (p.13) 

Un componente clave, en el origen y conformación de la escuela pública, va a 

ser la construcción de la infancia. Esta tuvo lugar en las sociedades europeas a partir 

de los siglos XVII y XVIII, cuando comenzaron a desarrollarse nuevos sentimientos y 

afectos respecto a la niñez, opuestos a una mentalidad que los pensaba como adultos 

pequeños. Según Narodowski (1999) la nueva concepción de infancia en Occidente se 

relaciona, por un lado, con el reconocimiento de la especificidad del niño, expresada 

en la dependencia personal del niño al adulto y la necesidad de protección por parte 

de éste; complementado con una concepción del niño como ser moralmente 

heterónomo y con el surgimiento del moderno sentimiento de amor maternal. Por 

otro lado, también surge un interés por la infancia como objeto de estudio y 

normalización, teniendo la Pedagogía, la Psicología y la Pediatría un papel destacado 

en este proceso, y también la institución escolar moderna, que es el dispositivo que se 

construye para encerrar a la niñez y a la adolescencia. (cfr- pp40-41).  

De este modo, la escuela pública se asienta en el reconocimiento de la infancia 

como una etapa con características diferentes a la adultez, y a su vez incide en  la 

constitución de los niños como sujetos que requieren ser protegidos, educados, 

disciplinados, y que,  paulatinamente, serán visualizados como un colectivo, como una 

generación constitutiva de la población argentina. Así los niños se inscriben en el orden 

público a través de la escuela y de su transmisión de la cultura pública (cfr- Carli, 1999, 

pp 24-25). 

A partir de mediados del siglo XX, con el gobierno peronista, se produce una 

significativa expansión  del sistema educativo argentino con la incorporación masiva de 

sujetos provenientes de los sectores populares y de las mujeres, lo que influyó en la 

modernización cultural y la movilización social operada en la sociedad (cfr- Carli, 

2003b, p20). Para los sectores más postergados, paulatinamente, la escuela pública 

encarna la única posibilidad de movilidad y ascenso social, por ello coincidimos cuando 

Carli (2003 a) afirma: 

 La educación pública debe ser analizada  no sólo en tanto sistema político- 

estatal con capacidad para escolarizar a sucesivas generaciones durante más de 
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un siglo, sino también en tanto construcción mítica en la que se condensan un 

conjunto de demandas, promesas y sueños sociales del pasado que son la 

herencia del presente y que permiten librar una lucha por mejores condiciones de 

existencia social(p18). 

El contexto social de esta escuela era el “viejo país”, como lo llama Feijoó (2001), 

caracterizado  por la vida de la población organizada alrededor del trabajo, que era 

fundante de las relaciones de las personas, y también  por la promesa de movilidad 

social ascendente, que compensaba las frustraciones y postergaciones de consumos y 

configuraban un modelo de inversión cuya meta orientadora era el progreso. A su vez 

se encontraban redes de seguridad referidas a la acción del Estado, a la trama de 

relaciones comunitarias, que reforzaban o sustituían el rol del Estado cuando este era 

insuficiente o llegaba tarde, y al rol de la familia, que fue soporte de sus miembros 

cuando surgían problemas en la inserción en el mercado de trabajo o en la vida 

comunitaria (cfr-pp. 16-17). 

 

2.2 CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES EN EL ESCENARIO SOCIAL  DE FINES DEL 

SIGLO XX 

Había un misterio en aquel hombre,  
y un misterio que él quería aclarar. 

Pero a fin de cuentas el único misterio es el de la pobreza 
 que hace que las gentes no tengan nombre ni pasado.  

A Camus 
 

En los ‘80, luego de casi una década de gobierno militar, nuestro país, al igual 

que la mayoría de los países latinoamericanos,  recupera la democracia. Coincidente 

con esto “el mundo atraviesa un proceso de cambios estructurales vertiginosos, donde 

se conjugan una nueva revolución tecnológica, la globalización de los mercados, un 

nuevo balance del poder político en la esfera internacional, y la predominancia del 

mercado como institución central”(Coraggio,1995, p 25). El modelo de desarrollo y 

modernización de los países en desarrollo es insuficiente para adecuarse a las nuevas 

reglas de juego mundiales y a esto se suma la crisis por el endeudamiento  externo. De 

esta manera, al ritmo de los cambios en el contexto internacional, en países como el 

nuestro los mismos aparecen asociados con la agudización de la crisis económica, el 
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incremento escandaloso de los niveles de pobreza, una deuda  externa incontable,  el 

hambre y la desnutrición infantil, el aumento de las tasas de analfabetismo, entre 

otros procesos.     

En su estudio sociológico de los cambios ocurridos en la estructura social de 

Argentina a fines del siglo XX, Feijoó (2001) señala:  

Como resultado de procesos sociales y económicos de mediano y largo plazo, se 

ha configurado una nueva estructura social en la Argentina. Un nuevo país, una 

nueva pobreza, una mutación de los actores sociales históricos y del tipo de 

relaciones  colectivas, individuales, macro y microcotidianas que configuran una 

sociedad muy distinta de aquellas en la que nos criamos treinta o cuarenta años 

atrás. (p.10)  

El cambio de este modelo de país comienza en los años ‘70 cuando se 

promueve en Latinoamérica un programa de reformas de inspiración neoliberal, que 

también se tornó hegemónico en el Primer Mundo. De origen anglosajón, el 

neoliberalismo en sus inicios constituyó un movimiento intelectual que más tarde se 

fue articulando como movimiento o expresión política. En el caso argentino, su ideario1 

puede “leerse” en las medidas económicas, en las ideas políticas, en los valores que se 

impulsan, en las reformas sociales llevadas a cabo desde entonces por los gobiernos de 

turno, especialmente el gobierno menemista de la década del noventa. Bajo su influjo 

se configura una nueva estructura social a partir del desarrollo de una serie de 

procesos convergentes como la reconversión del mundo del trabajo, la distribución 

regresiva del ingreso y el diseño de un nuevo modelo social caracterizado por la 

desigualdad, que se expresa en la heterogeneidad. (cfr- Feijoó, 2001, p28). De este 

modo se puede caracterizar a la sociedad argentina, a partir de las transformaciones 

que venimos mencionando: 

                                                         
1 En palabras de P Gentili (1998a), quien analiza los fundamentos doctrinarios de las reformas 
neoliberales, las certezas más firmemente defendidas por esta doctrina,  y que fundamentan las 
propuestas y estrategias llevadas a cabo por sus portavoces políticos, son entre otras: la centralidad del 
mercado como forma de realización de una sociedad libre , la defensa del capitalismo a ultranza, la 
defensa del Estado Mínimo, el énfasis en la necesidad de un Estado Fuerte, la crítica radical a las 
políticas del bienestar tanto en un sentido ético como económico, la reducción de la democracia a un 
sistema formal de normas orientadas permitir el libre funcionamiento del mercado, etc. (pp 44-45-46) 
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En los últimos veinte años del siglo XX se produce el proceso que hoy nos llama la 

atención: proceso centrado en el pasaje de una sociedad de integración a la 

actual de tendencias excluyentes, del bienestar a la pobreza, de la apropiación 

personal del tiempo histórico a un presente perpetuo, de la homogeneidad 

intraclases y grupos sociales a un grado de heterogeneidad inédito en nuestra 

historia contemporánea, reemplazado por otra sociedad donde reina la 

diversidad en cada uno de los sectores que la integran, que ya no son sólo 

diferentes sino profunda e insalvablemente desiguales, y que se muestra 

desintegrada en relación con su funcionamiento. En el contexto de esta 

desigualdad, la nueva pobreza es una estrella. (Feijoó, 2001, p.24) 

Obviamente el cambio de escenario social a partir de la penetración del 

neoliberalismo,  impacta en las características y sentido de la educación pública.  Sus 

sentidos fundantes, sus promesas históricas, sus ideas y creencias fundamentales, 

chocan con la realidad, lo que determina una gradual y progresiva pérdida de la 

eficacia simbólica y material que la caracterizara. Carli (2003b) sostiene que: 

En los años ochenta el nuevo ciclo mundial de la globalización económica y 

tecnológica encuentra a la Argentina con un sistema educativo masificado, con 

ampliación del acceso pero con notorias disfunciones, con un insuficiente y 

precario equipamiento tecnológico, con un escenario económico complejo que 

tendrá consecuencias diversas sobre la educación en su conjunto y con las huellas 

políticas y culturales de un genocidio devastador. (p34) 

A comienzos de los ‘90 los estudios y diagnósticos sobre el estado de situación 

del sistema educativo argentino indican que, aunque  la matrícula educativa aumenta 

considerablemente durante las últimas décadas del siglo XX, se plantean dificultades 

como la segmentación, la obsolescencia de los contenidos, el ritualismo de las 

prácticas, la ineficiencia en el gasto, etc. Aquí se visualiza la influencia del 

neoliberalismo que inspira las recomendaciones realizadas por los organismos de 

crédito internacionales (FMI, Banco Mundial, BID) y que señalan que la crisis  de la 

educación sufrida por  los sistemas educativos latinoamericanos es una “crisis de 

eficiencia, eficacia y productividad, antes que una crisis de universalización y extensión 

de los servicios ofrecidos” (Gentili, 1998b,p 4). Hay una crisis de calidad debido a que 
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la naturaleza pública y el monopolio estatal de la educación conducen, desde esta 

perspectiva, a una ineficacia competitiva de la escuela, ya que los sistemas educativos 

no se han configurado como mercados escolares regulados por una lógica 

interinstitucional flexible y meritocrática. 

Es así como, a partir de la sanción de la Ley Federal de Educación en 1993, el 

Estado Nacional argentino emprende una reforma educativa con pretensiones 

refundantes del sistema: 

(...)el falso consenso impulsado por las reformas neoliberales en torno a la 

prioridad de la educación tiene por objeto transformar elementos centrales que 

explican su función durante el siglo XX. Por un lado, se trata de transformar a la 

educación en un bien de consumo, rompiendo con la promesa meritocrática de 

movilidad social con la cual fue construído el sistema educativo; por otro, su 

utilización para socializar en nuevos significados acerca del orden social 

(Almonacid y Arroyo, 2000, p261). 

Mientras las políticas educativas delinean un nuevo sistema en el que el Estado 

ya no tiene el protagonismo en su sostenimiento, privatizando los servicios o 

transfiriendo esta responsabilidad a la sociedad civil y a las familias, el mismo se 

inscribe en un contexto social cada vez más empobrecido, atravesado por los efectos 

de la desigualdad y la exclusión social. Pasados diez años de la sanción de la ley, 

docentes y especialistas coinciden en señalar que la transformación educativa no logra 

resolver muchos de los problemas planteados, como garantizar el acceso y 

permanencia de niños y jóvenes en la escuela o la calidad de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje, por mencionar los más acuciantes2.  

De este modo, el empobrecimiento en la sociedad argentina, repercutió de 

diversas maneras en la escuela provocado fenómenos como la agudización de su 

función asistencial, el ausentismo y la deserción escolar, la caída del rendimiento de 

los alumnos, la sobreedad, etc.  Los cambios producidos no son solo el deterioro 

material, en los recursos asignados a la escuela, sino que hay un deterioro simbólico en 

la transmisión cultural, en la conformación de identidades, en la representación de los 
                                                         
2
 Asignaturas pendientes en la implementación de la Ley Federal (Setiembre 2003) En Revista 

Novedades Educativas Nº 153. 
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diferentes sectores sociales (cfr-Carli, 2003, pp13-16). Para Lucía Garay (2004) esta 

pérdida se puede observar en  la pauperización de sus sentidos institucionales,  en 

términos de deprivación de sus significados educativos, de humanización y 

socialización, pero sobretodo impacta en su capacidad simbólica para elaborar 

propuestas que alberguen a poblaciones con diversas trayectorias educativas, 

socioculturales  y escolares. Es así que, niños y adolescentes como sujetos en proceso 

de constitución subjetiva y social, se ven afectados de múltiples formas y la escuela 

enfrenta el desafío de educarlos en el seno de estas tensiones.  

En este contexto y a partir de los efectos que el empobrecimiento y la 

polarización social creciente operan en la escuela pública,  irrumpen en distintas 

comunidades y barrios, experiencias educativas gestionadas por centros vecinales, 

cooperativas, iglesias, organizaciones no gubernamentales, etc. Son organizaciones 

que reconocen y gestionan la satisfacción de  distintas demandas de los grupos  

empobrecidos, y en relación a las educativas, desarrollan prácticas diversas para 

garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo de la población de niños y 

adolescentes que se encuentra con dificultades sociales y culturales para resolver con 

éxito la escolaridad. Esto coincide con que el Estado, a través de distintos programas 

sociales3 , deriva a instituciones u organizaciones de la sociedad civil las acciones 

tendientes a favorecer la inclusión educativa.  De este modo, coincidiendo con las 

fracturas en la escolarización, se diseñan y desarrollan distintos proyectos educativos 

para fortalecer la educación de niños y adolescentes generadas en el seno de 

organizaciones de variable estabilidad y de distinta índole  (Muchiut y  Bertolino, 

2011).   

 

2.3 LOS  NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA ESCUELA 

Con este cambio de escenario, se transforma en urgente y necesario re-pensar 

la educación de niños y adolescentes, sujetos que no pueden ser consideradas en los 

mismos términos. En el caso de los niños, las ideas y características de la infancia que 

tenemos requieren ser revisadas y reformadas a la luz de las nuevas evidencias: 
                                                         
3
 Podemos citar como ejemplos los más significativos: el programa “Familias por la inclusión social-

Ingreso para el Desarrollo Humano (IDH)” (que reformula el Programa de Atención a Grupos 
Vulnerables) o el “Programa de atención a menores en riesgo” (PROAME).  
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 Desapareció “nuestra” infancia, la de los que hoy somos adultos, la que quedó 

grabada en la memoria biográfica, y la de los que advienen al mundo nos 

resulta ignota, compleja, por momentos incomprensible e incontenible desde 

las instituciones. (Carli, 1999, p16) 

De este modo, contemporáneamente la concepción moderna de infancia, lo 

mismo podemos decir en relación a la concepción de adolescencia resulta insuficiente, 

ya que no condice y de algún modo se contradice con la realidad de los niños- 

adolescentes, es decir, con su forma de vida y con las relaciones que establecen con los 

adultos.  Nos referimos a ser considerados dependientes, indefensos, vacíos de saber,  

frente a un adulto que cuenta con la autoridad, el saber y los recursos para protegerlos 

y cuidarlos. Es probable que podamos encontrarnos con niños y adolescentes que 

encajen en estas consideraciones, pero no podemos plantearnos que la mayoría o 

todos ellos puedan ser considerados de esta manera. Es que la idea de que hay un 

modo homogéneo de ser niño o de ser adolescente también necesita ser revisado.  

En consonancia con los cambios producidos, Serra (2003) sostiene que, desde 

diferentes aportes,  los supuestos teóricos acerca de los niños y adolescentes se han 

reformulado en los últimos años, desde el reconocimiento que hay una pluralidad de 

modos de ser niño y adolescente que no pueden encuadrarse en un único modo de 

entenderlos o pensarlos. De hecho,  no sólo desde las instituciones escolares sino 

desde diversas modalidades de intervención (centros de salud, programas sociales, 

centros recreativos, vecinales, comunitarios) se trabaja con infancias y adolescencias 

en plural, que han descolocado los clásicos modos singulares de entender esas edades. 

Este reconocimiento de la pluralidad de modos de ser niño o adolescente implica 

reconocer que el futuro no tiene un solo camino, un solo modo de ser mujer, hombre, 

ciudadano, profesional, obrero, en tanto no hay un único modo de de habitar una 

cultura, e implica abandonar en el trabajo educativo la noción de perfiles 

poblacionales, definiendo anticipadamente un destino, un futuro ya previsto.  Pero 

este reconocimiento de lo plural se tensiona con la necesidad de inscripción simbólica 

de las nuevas generaciones a partir del acceso a un núcleo cultural común, es decir,  

cómo la celebración del plural no se convierte en menos educación, intervención, 

transmisión generacional, cómo construir diferencias que no tengan jerarquías sino 
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múltiples posibles y que esta pluralidad no sea sinónimo de menos educación, que no 

se transforme en límite (cfr- pp18-19-20). 

En relación con esto, algunos autores plantean la caída del orden institucional 

vigente en la modernidad (Corea y Lewkowicz, 2004). Otros señalan la rara paradoja 

que afecta a la escuela,  ya que de ella no se espera nada y de ella se espera todo, 

teniendo en cuenta que por un lado, en función de la crisis que atraviesa se anuncia su 

inviabilidad, su impotencia, y por otro, de manera  contradictoria, se le atribuyen todos 

los males que la sociedad sufre, así como toda la responsabilidad para que deje de 

sufrirlos (Gentili, 2003, cfr-pp71-72).  

Pero nuestro interés en este caso, no es indagar  acerca del agotamiento de la 

escuela y la familia o de la destitución de la infancia o de la adolescencia, sino que se 

trata de  identificar en el estudio de nuestra realidad, los procesos específicos en los 

que alguna niñez – adolescencia se construye, en el seno de condiciones e 

intervenciones de distintas características y sentidos. En una sociedad en la que, para 

el inicio del siglo XXI, se jugaban  los desencuentros, las inhabilitaciones y el  

desconocimiento de  sectores de la población, como los más pobres, podemos 

preguntarnos qué sentidos se planteaban en  el trabajo educativo con niños y 

adolescentes, es decir, de qué modo alojar a los nuevos, a los que están llegando, que 

se supone es lo que representaban- representan los niños y también los adolescentes. 

Para ese momento, la escuela podía reconocerse como una institución en crisis pero 

con un valor simbólico fundamental,  entonces las propuestas desde las  

organizaciones comunitarias (organizaciones barriales, organizaciones religiosas, 

ONGs, etc) tuvieron que ver con el sostenimiento de la escuela de los sectores más 

desfavorecidos, manteniendo una compleja relación de diferenciación o 

complementariedad con ella. Se organizaron como espacios en los que se podía poner 

en juego el reconocimiento de las singularidades de los modos de ser niños y 

adolescentes y atender a ello, para promover tanto la relación con la escuela como 

para canalizar otros intereses, otros deseos, en su constitución como niño o 

adolescente, cuestión que la escuela por las características de las regulaciones que le 

son propias no puede o no está en condiciones de contemplar o canalizar. También 

porque en estos espacios se hacía lugar a una posición adulta que podía contemplar o 
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que habilitaba un espacio para ser niño o adolescente en situación de crecimiento, y 

que podía disponer de las ayudas, la contención, la escucha, la espera, los estímulos, 

que en la escuela o en la familia, por distintos motivos,  no encontraban.  

 

2.4 EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. 

En el contexto de crisis socioeconómica que caracterizó  el fin del siglo XX y el 

inicio del nuevo siglo, se legitimó definitivamente la labor de las organizaciones de la 

sociedad civil, también llamadas “tercer sector” (Gutiérrez, 2007), que se 

constituyeron en un nuevo actor social y político. Su relevancia aumentó  con la crisis 

del Estado de Bienestar y el consiguiente retiro del Estado de funciones fundamentales 

para la vida de la sociedad. Como ya señalamos con anterioridad, en los años 80, 

cuando en la mayoría de los países latinoamericanos se retornaba a la democracia, 

parecía crecer cierto antiestatismo unido a una reivindicación de la sociedad civil, 

como si el Estado como institución y no el Estado antidemocrático propio de las 

dictaduras que se trataba de superar, fuera el causante de los problemas y de la falta 

de resolución de los mismos que aquejaban a los pueblos (cfr -Hillert, 2003, p87). 

Como salida se impuso el modelo neoliberal y neoconservador que implicó la 

reducción del Estado, con el consiguiente aumento de las desigualdades y la pobreza.  

De esta manera, la democratización política, la reducción del papel del Estado y 

la reconversión económica produjeron una redefinición de fronteras de lo público y lo 

privado, revalorizando las capacidades de la sociedad civil para iniciar procesos y 

buscar soluciones innovadoras, más allá del Estado y el mercado, a los grandes 

problemas de la humanidad: medio ambiente, paz, pobreza, desarrollo (cfr, Thompson, 

1995, p10). Esto se relaciona con lo propuesto por Hillert (2003) quien señala que el 

tercer sector hace referencia a que hay un primer sector: el Estado, un segundo sector: 

el mercado, y un tercer sector: conformado por organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones voluntarias,  etc , no vinculadas con el Estado ni con el mercado, es decir, 

no son organizaciones lucrativas ni oficiales.  

Se configura de este modo un variado universo de organizaciones o 

asociaciones sociales, comunitarias, de carácter no lucrativo, no gubernamentales, en 
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las que lo que define su naturaleza específica es la peculiar combinación entre público 

y privado: siendo una actividad impulsada y sostenida por la iniciativa de los 

particulares, tiene una dimensión pública en la medida en que se emprende como un 

servicio voluntario a los demás. Con respecto a las ONGs, su acción se orienta a la 

prestación de servicios de promoción, capacitación, investigación, asistencia técnica en 

apoyo de grupos, comunidades y organizaciones sociales de escasos recursos. En 

palabras de  A Gutiérrez (2007): 

 integran un conjunto que constituye un universo institucional cuyo foco principal 

de actuación está colocado en la ‘transferencia de capacidades’ a los ‘sectores 

populares’ con el objetivo de que a través de su propio esfuerzo puedan mejorar 

sus condiciones de vida. Abordan una serie de temáticas que incluye hábitat, 

género, derechos humanos, salud, educación/ capacitación, medio ambiente, 

asesoramiento legal, información y producción. (p159)  

La misma autora señala que a partir de la década de 1980 en Argentina, las 

ONGs cobran cada vez mayor protagonismo. Esto estaría asociado a lo sucedido 

durante la última dictadura, en la que grupos políticos y sindicales vieron clausurado su 

accionar, y al retraimiento posterior del Estado que  asume un rol secundario, 

supletorio, en materia social. De este modo, las ONGs se diferencian de los grupos 

políticos ya que su imagen social es consensual, su acción se presenta como benéfica y 

desinteresada y, a diferencia de los grupos políticos, aparece alejada del 

cuestionamiento, la crítica y la contestación (cfr- p159). Es esta imagen la que ha 

recibido críticas:  

 Recibiendo fondos por parte del Estado en sus distintos niveles (en Argentina 

como en la Región), de ONGs internacionales, organismos multinacionales y 

gobiernos estadounidenses y europeos, la mayoría de las ONGs enfatizan 

‘proyectos’, no movimientos, de alguna manera ‘movilizan’ a la gente a producir 

en los márgenes (…) desviando la atención de los orígenes y de las soluciones de 

la pobreza (mirando hacia abajo y hacia adentro, en vez de hacia arriba y hacia 

fuera), despolitizando y desmovilizando a la población pobre y convirtiéndose en 

la ‘cara comunitaria’ del neoliberalismo (Petras, 1997) y en un instrumento clave 
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de la ‘privatización de la reproducción’ (Rodriguez Kamaran). (Gutiérrez, 2007, 

p160) 

También podemos agregar lo planteado por Hillert (2003) quien remarca que 

“es necesario recordar que ni la sociedad civil ni el tercer sector están al margen de la 

existencia de las clases y los sectores sociales”. En relación a ello, hay estudios sobre la 

composición de las ONGs en Argentina que demuestran los variados orígenes de las 

mismas, algunas son asociaciones voluntarias que representan a sectores populares, y 

otras son fundaciones de grandes empresas, de corporaciones o de organismos 

internacionales (p88). 

A pesar de los cuestionamientos de complicidad con el orden económico 

internacional y de su escaso espíritu crítico que acabamos de mencionar, igualmente 

podemos reconocer sus aportes en cuanto al desarrollo de estrategias de análisis de la 

realidad social, de estudio de alternativas de solución, de proponer y ejecutar políticas 

sociales consensuadas por múltiples actores. En este sentido Hillert (2003) remarca 

que es necesario tener en cuenta que ni el tercer sector es homogéneo y 

representante de todo lo bueno, ni la sociedad civil lo es, sino que cada una de estas 

instancias debe ser objeto de análisis concretos, y  no considerada simplemente como 

totalidad indiscriminada (cfr-p88).  

 

2.5 EL ÁREA EDUCACIÓN EN LAS ONGs4 

Según los datos publicados en el diario La Nación en 2005, de 

aproximadamente 50.000 agrupaciones que trabajaban en el país, se calculaba que 

más del 60% realizaba actividades relacionadas con la educación: desde tareas de 

alfabetización, programas de acompañamiento escolar y apoyo financiero, hasta la 

                                                         
4
 Lo desarrollado en este apartado recupera contenidos  de la ponencia presentada,  junto a una de las 

miembros del equipo coordinado por Silvia Ávila, mientras elaboraba este Informe: Muchiut, Bertolino 
(2011) Los apoyos escolares: aportes de la investigación a la intervención. VII jornadas de investigación 
en educación “Encrucijadas de la educación: saberes, diversidad y desigualdad”. Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC. Devenida en publicación en Cuadernos 
de educación, Año X, Nro  10, diciembre de 2012. Publicación de área educación, Centro de 
investigaciones M Saleme de Bournichon , FFyH, UNC. 
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participación en el diseño de políticas estratégicas5. Como dijimos anteriormente, 

desde fines de los ‘90 y con la crisis de 2001 se tornan más visibles a partir de su 

atención a las necesidades y demandas educativas de los sectores empobrecidos. Son 

propuestas educativas “más allá de la escuela” si utilizamos la denominación 

propuesta por  Sirvent (1996), o también denominadas “no formales”6 para 

diferenciarlas de la “educación formal” que se desarrolla en la escuela. Tanto en uno 

como en otro caso, se reconocen las prácticas educativas que no son parte de la oferta 

escolar, pero no por ello menos significativas,  aunque tienen particularidades que las 

diferencian y que requieren una particular lectura.  

Se trata de  espacios educativos que se desarrollan fuera de la escuela 

gestionados por sujetos de la comunidad o por los protagonistas de los movimientos 

sociales o por organizaciones comprometidas con la población más pobre, entre otros. 

Son proyectos educativos diversos, desde guarderías infantiles, talleres de 

alfabetización, de educación popular, apoyo escolar, capacitación laboral, etc, 

sustentados en ideologías también diferentes, según Sirvent (2007) algunos más 

críticos y transformadores del orden dado mientras que otros sólo apuntan a la 

compensación de aquello que falta ( cfr- p86 ). En cualquiera de los casos, las acciones 

que se desarrollan son diversas, desde la alimentación, el cuidado, la contención, el 

acompañamiento, hasta la alfabetización, la enseñanza de un oficio, la ayuda en las 

tareas escolares, entre otras.  

En este contexto, en el seno de las distintas organizaciones comunitarias, 

educadores de distinto tipo y formación trabajan para que sea posible la inclusión de 

los destinatarios de estas propuestas en la trama social, ofreciendo  recursos, tiempo, 

confianza para que los sujetos formulen sus demandas, hagan emerger sus intereses, y 

                                                         
5 Oliva, L. (2005, 17 de setiembre)  “Acompañar: cada vez más ONG se dedican a educación”. La Nación  
[en línea] Recuperado en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=739221 [2009, 10 de febrero] 
 

6
 Según Trilla Bernet (1993) se empezó a utilizar este término en los años ‘70, cuando algunos análisis 

macroeducativos  estaban detectando lo que entonces se denominó “crisis mundial de la educación”, 
crisis que más que de la educación en general, lo era especialmente de los sistemas “formales” de 
educación (cfr- p15).  De esta manera, se reconocen otros medios y entornos educativos que funcionan 
paralelamente a la escuela, y que este autor sugiere no necesariamente contemplar como opuestos o 
alternativos a la escuela, sino como funcionalmente complementarios a ella(cfr- p.17). 

 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=739221
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puedan diseñar una forma de satisfacerlos desde un punto de vista  socialmente  

admisible. Las propuestas o proyectos que van elaborando,  se articulan con la oferta 

de financiamientos disponibles, nos referimos a los  programas sociales   del Estado 

que reemplazan las políticas públicas comprehensivas propias del criticado Estado de 

Bienestar, y representan líneas focalizadas que tienden a reparar los efectos más 

visibles del mal funcionamiento social. De este modo, se constituye una suerte de 

welfare mix, ya que distintos actores como: sector público, organizaciones no  

gubernamentales y referentes de las comunidades sumergidas, gestionan 

cooperativamente la satisfacción de necesidades sociales (cfr- Cardarelli y Rosenfeld, 

2000, p27). 

En relación a la escolaridad, Sirvent (2007) remarca la precariedad de la 

situación de un importante porcentaje de la población adolescente y joven: 

la pobreza educativa no se limita al porcentaje de analfabetismo sino que abarca 

el 67% de población económicamente activa de 15 años y más que ya no está en 

la escuela y que se encuentra en SITUACIÓN EDUCATIVA DE RIESGO(...)Son aquellos 

que alguna vez se matricularon en la escuela primaria y que abandonaron su 

camino sin haber logrado los niveles básicos de educación formal necesaria para 

enfrentar la complejidad social, política y económica de la sociedad actual (p86). 

Teniendo en cuenta esta condición y el lugar fundamental de la escuela para la 

inclusión social, en el seno de las organizaciones comunitarias se generan acciones de 

atención y fortalecimiento de la escolaridad7 de niños y adolescentes que, en general, 

son denominadas “apoyo escolar” tanto por los educadores como por las 

organizaciones. Las propuestas se  gestan y desarrollan en formaciones 

organizacionales con diferentes grados de institucionalización de sus prácticas; por su 

origen, su historia, su reconocimiento social algunas logran conformarse como 

instituciones; otras, en cambio, son formaciones grupales u organizacionales que se 

gestan para responder a ciertas necesidades de la población, con continuidades y 

                                                         
7
 Conviene aclarar, que al hablar de escolaridad lo hacemos en referencia a lo situacional, es decir el 

modo en que se resuelve el ir a la escuela. En este sentido, cada experiencia de escolaridad, es inédita, y 
supone la resignificación, con cada familia, con cada sujeto, del proceso de  escolarización, en tanto 
proceso social complejo.  
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rupturas en su proceso de constitución, por lo que determinadas prácticas se ven en 

ocasiones interrumpidas, dificultándose su permanencia en el tiempo. 

No pretendemos naturalizar que el sentido de esos espacios tengan que ver 

sólo con  las ayudas escolares a niños y adolescentes, por el contrario, pensamos que 

las infancias y las adolescencias se constituyen en una multiplicidad de experiencias en 

las cuales participan y muchas de ellas se desarrollan más cerca o más lejos de la 

escuela. Si bien estos espacios surgen en las tensiones entre escuela y familia para 

sostener la escolaridad de niños y adolescentes, su sentido no va a estar dado sólo en 

el sostén de la escuela, sino en la posibilidad de organizarse y funcionar como  espacios 

de subjetivación, en los que encuentran un tiempo de niñez- adolescencia posibilitado 

por la presencia de adultos dispuestos a atender a sus dificultades, necesidades, 

intereses,  y, también pares con los cuales encontrarse en un ámbito más distendido, 

sin las regulaciones escolares. 

Cobra aquí relevancia la idea de pensar a estos espacios como lugares de 

pasaje, transicionales, haciendo referencia a los aportes de Winnicot (1982), quien 

señala que la constitución del sujeto infantil se da  a partir de la presencia de objetos y 

espacios transicionales, a modo de intermediarios entre la realidad interna de los 

sujetos y la realidad compartida del mundo, que es exterior. En el niño pequeño, el 

pasaje de la dependencia absoluta del medio ambiente a una independencia relativa,  

se da por la  constitución de un tercer espacio virtual, un área intermedia de 

experiencia, en la que concurren participativamente tanto la realidad interna como la 

externa. Se trata de un espacio ilusorio,  especie de zona intermedia entre la realidad 

interna del individuo y la realidad compartida del mundo, que es exterior a los 

individuos. Esto hace posible que el niño pase de una subjetividad total no organizada, 

a un mundo compartido.  

Entonces el “apoyo” hace de intermediario entre el niño-adolescente y la 

escuela, en un momento en que la relación familia-escuela está resquebrajada, 

brindándole un espacio donde ser niño o adolescente, “apoyándolo” en la 

construcción de su subjetividad y en su constitución como sujetos deseantes de 

aprendizaje. Podemos pensar que esto está presente en las motivaciones por las 

cuales los niños y adolescentes llegan al “apoyo escolar” y que se  relacionan, por un 
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lado,  con las ayudas para resolver las cuestiones escolares y con la presencia de 

adultos educadores que pueden orientarlos en algunas demandas que la escuela hace: 

estudiar, hacer las tareas, reforzar contenidos que presentan dificultades, etc. Pero 

junto con esto,  adquieren importancia otras actividades relacionadas con sus 

intereses de niños y adolescentes, como son: dibujar, pintar, leer, compartir con otros 

chicos, jugar, charlar, reír, pasar el rato. Debemos recordar que se trata de sujetos que 

no siempre cuentan en su casa con un lugar adecuado, las condiciones y los recursos 

para realizar las tareas escolares, que muchas veces deben asumir responsabilidades 

como cuidar a los hermanos más pequeños, ser la compañía de su abuela/o o salir a 

trabajar, por nombrar las más comunes. Entonces el “apoyo” adquiere un sentido que 

trasciende la escuela, constituyéndose en un espacio con otros significados, en el cual 

canalizar otros deseos, otros anhelos, en su constitución como niño o adolescente en 

contexto de pobreza.  

En los “apoyos escolares” es posible encontrar  una variedad de sujetos a cargo 

de la tarea de educar, no siempre se trata de docentes o personas con títulos, también 

puede encontrarse a personas de la comunidad con preparación diversa en relación a 

los contenidos escolares, personas de la comunidad con larga trayectoria de trabajo 

comunitario; en algunos casos el trabajo puede ser voluntario y en otros, el trabajo es 

remunerado.  Con esto queremos remarcar, que no se trata de espacios y sujetos 

homogéneos, pero el componente común en los distintos educadores es su 

compromiso con niños y adolescentes situados en contextos de vulnerabilidad y 

pobreza.  

En cuanto a los proyectos y acciones educativas también son heterogéneas, 

algunos son más críticos en relación a lo escolar, mientras que otros sólo intentan 

complementar algunos de sus aspectos. Más allá de las diferencias, el trabajo 

educativo tiene que ver con lo escolar aunque con  variaciones en el modo de 

interpretarlo o de resolverlo, condicionados por las organizaciones y los educadores a 

cargo. De esta manera, muchas propuestas parten de la consideración inicial de que el 

“apoyo” no equivale a hacer la tarea escolar, pero terminan incorporándola  desde el 

reconocimiento de que en su casa niños y adolescentes no tienen un espacio 

adecuado, los materiales necesarios, ni las ayudas adultas para resolverla.  
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Otro aspecto a destacar, es la presencia de los adultos que contienen a niños y 

adolescentes, que miran, que respetan la singularidad de sus tiempos de aprendizaje y 

de sus dificultades, que ponen límites cuando lo consideran necesario. También se 

genera un espacio en el que los mismos pueden contar lo que les pasa, pueden hablar 

y ser escuchados, lo que los ubica en el lugar de niños y adolescentes en crecimiento, 

con adultos que los acompañan en este proceso, favoreciendo la creación de un 

vínculo en el que se pueda instituir el vínculo pedagógico. Esto confirma la idea de que 

los apoyos escolares no se fundamentan sólo en las  fracturas originadas en la escuela .  

 

2.6 LAS POLÍTICAS SOCIALES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Y SUS REDEFINICIONES 

Como ya señalamos con anterioridad, la crisis generalizada producida en 

Argentina en 2001 afecta la totalidad de la vida política, económica, social, cultural, y 

trae a la luz,  poniendo en evidencia, la profundidad y envergadura de los procesos de 

pauperización y exclusión social que las políticas neoliberales contribuyeron a 

desarrollar. Estas transformaciones atraviesan la experiencia vital de la infancia –

adolescencia, afectando  su educación, particularmente su escolarización.   

Pocos años más tarde (2003) asume la  presidencia N Kirchner, quien intenta 

encontrar un principio de estabilidad después de los trastornos sufridos, pretendiendo 

diferenciarse de la vieja política y del neoliberalismo de los ‘90 para recuperar a 

Argentina  de la crisis, sosteniendo un discurso político crítico que se anuda al quiebre 

del consenso neoliberal que recorre el escenario regional. Como parte de su programa 

político, vuelve a dar centralidad al Estado entrando en conflicto con las empresas 

privatizadas y  re-estatizando algunas otras, además de  negociar con organismos 

internacionales de crédito buscando una solución diferente y con mayor peso en el rol 

del Estado. La recuperación económica va a ser uno de los elementos centrales de su 

gobierno, dada tanto por la revitalización de un sector de la industria nacional como 

por rentabilidad de las exportaciones agrícolas. En este sentido los logros económicos 

de su gestión son importantes manifestándose en la reactivación del empleo como en 

el descenso de la tasa de desocupación. (cfr-Svampa, 2007, pp40-43).  
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En relación a las políticas sociales se producen redefiniciones en relación al 

lugar y participación del Estado en su implementación. En un informe publicado en 

2010 por la titular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se plantean críticas  

a las políticas sociales de la década del ’90 por considerárselas elaboradas e 

implementadas por la “tecnocracia”,  no integrales  sino “focalizadas”, dirigidas a paliar 

sufrimientos individualizados y demostrables, privilegiándose la “gobernabilidad” por 

sobre el desarrollo social. En contraposición, se entiende  que desde 2003, con la 

presidencia de N Kirchner y luego con la de su sucesora C Fernández, se ha sostenido, 

por un lado, el protagonismo del Estado en la toma de decisiones, y por otro, el 

abandono de  la mirada tutelar y caritativa de las  políticas sociales y la adopción tanto 

de una mirada integral como un enfoque de derechos8. 

En relación a esto, el análisis de la dimensión política y social del gobierno de N 

Kirchner que realiza Svampa (2007) es menos optimista y más crítico, planteando la 

ausencia de programas verdaderamente inclusivos respecto del amplio mundo de los 

excluidos, la precariedad de las políticas laborales y las estrategias redistributivas, y la 

característica “delegativa” y no representativa de la democracia propia de su gestión, 

vinculada a la absorción y pérdida de autonomía de las organizaciones sociales 

oficialistas, junto a la estigmatización de las organizaciones opositoras (cfr-pp60-61). 

De manera que, para la autora, a pesar del cambio de escenario político, “el modelo 

neoliberal –y el régimen político que acompañó su instalación- sigue gozando de 

buena salud” (p61). 

Más allá de los aspectos favorables de la nueva política o de sus críticas, se 

desarrollan nuevos modos de  resolución de diferentes necesidades sociales, incluidas 

las educativas; si antes las acciones necesarias para satisfacerlas se habían delegado a 

organizaciones comunitarias, como las ONGs, a  través de programas sociales, ahora, 

en cambio, son asumidas por el Estado. Este corrimiento operado en el lugar de las 

organizaciones en la gestión de las necesidades sociales afecta la situación de estas, 

que si bien puede que miren con buenos ojos el reposicionamiento estatal, se ven 

                                                         
8
 Políticas sociales del Bicentenario. Un modelo nacional y popular. (2010, noviembre). BsAs:Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación. Recuperado en : 
http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/FamiliaArgentina/Pol%C3%ADticas%20Sociales%20del%
20Bicentenario%20-%20Tomo%20I.pdf   [2014, 25 de setiembre] 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/FamiliaArgentina/Pol%C3%ADticas%20Sociales%20del%20Bicentenario%20-%20Tomo%20I.pdf
http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/FamiliaArgentina/Pol%C3%ADticas%20Sociales%20del%20Bicentenario%20-%20Tomo%20I.pdf
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afectadas tanto en la provisión de fondos económicos que les permita sostenerse, 

como en el reconocimiento de las acciones desarrolladas. En su lectura del estado de 

situación del tercer sector, A Thompson (2011) plantea que esta reapropiación del 

Estado de las cuestiones sociales ocurrida en muchos estados latinoamericanos, ha 

provocado crisis y replanteos en las organizaciones, a la vez que, desde su perspectiva, 

observa la falta de visibilidad y presencia organizada del tercer sector en la agenda 

pública, la falta una visión compartida de los desafíos del sector y una falla en el 

armado de redes y articulaciones. Estas dificultades incidieron para Thompson en el 

anquilosamiento de las formas de actuación social de estas organizaciones, que 

adquiere características tradicionales, “desde piquetes hasta proyectitis, es decir, todo 

el mundo corriendo atrás de los recursos”. De esta manera, muchas organizaciones 

comienzan a ver debilitadas sus propias agendas, lo que implica una crisis de identidad.  

Si bien, el cambio de contexto sacude y pone en jaque a las organizaciones, 

podemos decir que no a todas las afecta del mismo modo, lo que está condicionado 

por el arraigo  territorial y comunitario, teniendo en cuenta su origen, su historia, el 

reconocimiento social, también en su capacidad de ir encontrando otras alternativas y 

estrategias de sostenimiento.  

En relación a las nuevas políticas estatales para educación, una clave a tener en 

cuenta la constituye la sanción en 2006 de la Ley de Educación Nacional (Nº 26206), 

que dispone, entre otras cosas, una ampliación en los años de escolaridad obligatoria a 

trece años, incluyendo la totalidad del nivel secundario aprobado. Podemos entender 

que esta ley pone en juego una apuesta a la escuela, lo que se enlaza con el programa 

Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH)9 como política de Estado 

desde fines de 2009, que establece la asistencia a la escuela de los niños y 

adolescentes en edad escolar como contraparte para el cobro del beneficio.  Ambas 

disposiciones se combinan para favorecer que niños y adolescentes estén en la 

                                                         
9 La Asignación Universal por Hijo es un seguro social vigente en Argentina, creado el 28 de octubre de 
2009 por  el decreto 1602/09 del Poder Ejecutivo de la Nación. Consiste en otorgar a trabajadores 
desocupados, ocupados pero sin registrarse formalmente, servicio doméstico, monotributistas sociales, 
un subsidio por cada hijo menor de 18 años. A partir de mayo de 2011 se extendió a las personas por 
nacer con 12 semanas de gestación. Recuperado de:  www.anses.gob.ar [2012, 30 de enero ] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
http://www.anses.gob.ar/
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escuela. Este nuevo marco político y jurídico impacta tanto en la escuela,  en las 

familias, y también en las organizaciones.  

En relación al acompañamiento y sostenimiento de la escolaridad, en  los 

últimos años las políticas ligadas a brindar “apoyos” tienden a ser resueltas en la 

misma escuela y no por fuera de ella. Los Ministerios de Educación Nacional y 

Provincial (en el caso de Córdoba) van combinando acciones que se incorporan en las 

escuelas para acompañar y apoyar las trayectorias escolares más complejas e 

interrumpidas. En relación a los niños, un ejemplo  lo constituyen los Centros de 

Actividades Infantiles (CAI) organizados en  escuelas primarias cordobesas que 

atienden a niños de sectores empobrecidos,  con la intención de ampliar y fortalecer 

las trayectorias escolares y educativas de los niños que requieren de mayor apoyo 

pedagógico y acompañamiento para acceder y/o completar sus estudios. Los CAI 

forman parte del proyecto institucional de las escuelas por lo que se incorporan a la 

estructura de la misma, ofertando diferentes actividades culturales relevantes para la 

comunidad escolar, a cargo de “talleristas”.  A su vez cuentan con un “coordinador” 

que trabaja con el equipo directivo y “maestros/as comunitario/as” a cargo del apoyo 

y acompañamiento a la escolaridad y  que procuran la integración del trabajo que el 

docente desarrolla en las aulas, con las familias y la comunidad (vínculo escuela – 

familias – comunidad (cfr- Franchi et al; 2011). Otra iniciativa es la Jornada Extendida, 

que se focaliza  en el segundo ciclo de la escuela primaria, con prioridad en el 6º grado. 

Se agregan dos horas más de clases dedicadas a inglés, educación física, artes, ciencias 

naturales,  literatura, también a las tecnologías de la información y la comunicación. 

Como objetivos se plantean fortalecer los aprendizajes, ampliar el horizonte cultural 

de los alumnos y mejorar el tránsito entre el nivel primario y el nivel secundario. En 

este caso, son los mismos maestros de grado los que se hacen cargo del desarrollo de 

las actividades.  

Otras políticas impulsadas por los mismos Ministerios de Educación Nacional y 

Provincial, se desarrollan en las escuelas secundarias, con los adolescentes como 

protagonistas, en este caso se crean Centros de Actividades Juveniles (CAJ) para el 

desarrollo de distintas actividades culturales de interés de los adolescentes. En 

relación a los aprendizajes escolares, se organizan Espacios de tutoría a cargo de 
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docentes que trabajan en el sostenimiento de las trayectorias escolares de los 

estudiantes en la propuesta escolar, y también se encuentra el Coordinador de curso 

que cumple distintas funciones como apoyo y acompañamiento a la trayectoria escolar 

de los estudiantes, de trabajo y acompañamiento del curso, de trabajo y articulación 

pedagógica (con el grupo de profesores y los preceptores), de comunicación y vínculo 

con las familias. 

En las acciones que describimos podemos reconocer cierta matriz común con 

las propuestas de “apoyo escolar” desplegadas en el marco de las organizaciones 

comunitarias, en el sentido de combinar el apoyo pedagógico en los aprendizajes y 

tareas que la escuela demanda, con otras actividades y propuestas culturales ligadas al 

mundo infantil y adolescente. Sin embargo, pareciera no haberse contemplado en la 

nueva política la articulación con políticas anteriores y, de este modo, con la 

experiencia de los “apoyos” desarrollados en las organizaciones, con sus ventajas y 

dificultades, experiencia documentada en múltiples informes presentados a 

Ministerios Nacionales y organismos de crédito internacional, también en memorias 

producidas por las mismas organizaciones como forma de documentar la experiencia. 

Tampoco podemos dejar de preguntarnos de qué modo la escuela, como institución y 

su dinámica, condiciona el acompañamiento a la escolaridad realizado en el mismo 

marco escolar, es decir,  si el modo más adecuado de “apoyar” la escolaridad debe ser 

resuelto en la escuela, por la escuela. Estos son algunos señalamientos que  

explicitamos  pero que forzosamente deberán ser atendidos en otro trabajo.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL ANÁLISIS DEL PROYECTO 

EDUCATIVO GESTADO Y DESARROLLADO POR LA 

ORGANIZACIÓN PARA ACOMPAÑAR LA 

ESCOLARIDAD.  
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La finalidad de este capítulo es presentar descriptiva e interpretativamente las 

particularidades del “Proyecto Aprendiendo: formación integral para niños y 

adolescentes”, construido y desarrollado por APROHCOL entre 2002 y 2006 para 

acompañar la escolaridad de niños y adolescentes del Departamento Colón (Córdoba). 

Considerando que se trató de una  propuesta educativa destinada a favorecer la  inclusión 

educativa de niños y adolescentes en situación de pobreza, abordamos sus 

particularidades, sus cruces y efectos en la escolaridad  y en la producción de la 

experiencia de niñez/adolescencia. Al hablar de “experiencia” nos remitimos  a los aportes 

de Diker (2004) quien diferencia el concepto de experiencia del de práctica, en estas 

últimas “predomina un acto de exteriorización, un hacer sobre el mundo y sobre los 

otros”, mientras que en la experiencia “lo que predomina es un acto de interiorización, de 

transformación de uno mismo como resultado de una práctica” (p10). En este sentido, 

daremos cuenta de las diferentes prácticas como parte del proyecto de  “apoyo escolar”,  

dando cuenta de su poder de afectación de los sujetos, de transformación, lo que 

posibilita nombrarla como “experiencia”. 

 

3.1 ALGUNAS DEFINICIONES METODOLÓGICAS 

Como nuestro  interés está centrado en caracterizar y analizar la propuesta desde 

las representaciones y significados de los sujetos implicados en la misma, recurrimos a la 

perspectiva de la investigación cualitativa. Esta línea de  investigación sigue un proceso no 

lineal o unidireccional sino circular y repetitivo, que no busca la comprobación de la teoría 

sino la producción de la misma a partir de una secuencia que parte de la observación, 

interpretación, clasificación y conceptualización, para llegar a la formulación de teoría y 

así volver a comenzar.  Entonces se trata de sustentar la imposibilidad de una distancia y 

neutralidad con respecto al objeto en estudio y, por el contrario, sostener la necesidad de 

una inmersión en el contexto de análisis para captar el sentido de la acción de los 

participantes a partir de la interacción comunicativa con ellos (cfr- Vasilachis, 1992, p 57)   
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Desarrollamos, entonces, algunos aspectos que hacen a la explicación del 

proyecto, en cuanto a  las acciones pedagógicas diseñadas y desarrolladas, sus 

responsables, las decisiones que se adoptan y sus motivaciones, las dificultades 

presentadas y sus causas. Junto con ello ponemos en juego  la palabra de los sujetos 

involucrados (entrevistas, encuestas) y de esa manera se hace presente su visión, vivencia, 

apropiación y significación del proyecto, los sentidos construidos en sus haceres, 

apuntando a la comprensión del proyecto desde la perspectiva de quienes lo hacen 

cotidianamente.  Teniendo en cuenta que el proyecto se sitúa en una ONG responsable de 

su gestación y su desarrollo, damos cuenta también de sus particularidades, de su cultura 

en tanto sustrato material y simbólico que constituye la trama institucional condicionante 

de la tarea y los sujetos.  

Dado que la finalidad de este estudio es comprender este caso específico, 

seleccionamos también la metodología de “estudios de caso”. Tal como lo expresa R. 

Stake (1998) “(n)o nos interesa porque con su estudio aprendamos sobre otros casos o 

sobre algún problema en general, sino porque necesitamos saber sobre ese caso 

particular. Tenemos un interés intrínseco en el caso” (p 16). 

Como estrategias para la recolección de la información relevante, se realizan 

entrevistas (a la presidenta de la ONG, a los coordinadores del proyecto, a los educadores 

involucrados, los niños y adolescentes), encuestas  semiestructuradas a los educadores, 

observaciones de algunas  actividades desarrolladas y charlas informales con los 

miembros de la organización; también se consideran las fuentes documentales. La 

recolección se realiza en etapas: la primera durante el año 2004, la segunda entre 2006 y 

2007 y las últimas entrevistas fueron realizadas en 2010 y 2014;  esto nos permite una 

mirada del proceso de los “apoyos escolares”, permitiéndonos dar cuenta de las 

continuidades y rupturas producidas en el mismo.  

Como ya adelantamos en el capítulo 1,  el proyecto que analizamos en este caso, 

finalizó a fines del 2006, con el vencimiento de los plazos del programa de financiamiento 

en función del cual se había generado esta propuesta educativa,  por lo que la mayoría de 
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las actividades que se proponían actualmente no continúan del modo en que aquí las 

describimos.  De esta manera, vemos cómo las condiciones contextuales de esta 

organización comunitaria, vinculadas sobretodo a sus posibilidades y condiciones 

financieras que inciden en el sostenimiento en el tiempo de las acciones emprendidas, 

atraviesan  el proyecto educativo analizado en este caso. Más precisiones al respecto 

serán desarrolladas a lo largo de este capítulo.  

 

3.2 LOS “APOYOS ESCOLARES” Y  SUS AVATARES  

Edora: ¿Vas al Apoyo Escolar? 

Eda: A veces. 

Edora: Por qué? 

Eda: Porque me divierto, me gusta y me ayudan. 

 (Entrevista a una adolescente, 2006) 

 

Al lado mío está sentado Nico 

 que me muestra lo que escribió (tiene la hoja dividida en columnas): 

 Pasado: Estaba muy nervioso y después me acomodé.  

Gracias a mi maestra levanté mis notas a todas. 

Presente: Ahora estoy muy feliz, quiero seguir con esto  

y no quedarme de grado porque no quiero perder ni un minuto de mi vida de estudio.  

(Registro de observación de Apoyo Escolar de 6 a 12 años, 2004) 

 

Como ejes de análisis del proyecto proponemos seis apartados, que consideramos 

nos permiten dar cuenta de las dimensiones claves del desarrollo del mismo, a la vez que 

ir dando cuenta de las vicisitudes y transformaciones operadas a partir de su 

implementación. En el análisis, puntualizamos los aspectos que logran resolverse 

satisfactoriamente de acuerdo a la intencionalidad de proyecto, como aquellos que 

representan interferencias, dificultades, obstáculos  que afectan la concreción del mismo, 

cuestiones que luego recuperamos para la elaboración de la propuesta de asesoramiento 

pedagógico (capítulo 4). 

Los ejes propuestos son:  

 a) Los niños y adolescentes protagonistas de las actividades, sus características, lo 

que demandan. 
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 b) Las sedes en las que se desenvuelven los “apoyos escolares”.  

 c) Los coordinadores de las actividades y el trabajo con los educadores. 

 d) Los educadores  

 e) Las estrategias de trabajo desarrolladas por coordinadores y educadores. 

 f) La articulación con las escuelas y la relación con los docentes. 

 

a) Los niños y adolescentes protagonistas de las actividades, sus características, lo 

que demandan. 

Los niños y adolescentes que asistían a los apoyos residían en las zonas más pobres 

de Unquillo,  como los barrios San Miquel, Villa Forchieri, Gobernador Pizarro. En general, 

la población residente en estos barrios ha sido, históricamente, la más afectada por los 

avatares económicos, con dificultades en lo concerniente a ingresos, encontrándose 

numerosas familias por debajo de la línea de pobreza. 

A partir de la década del ‘90  Unquillo experimentó un proceso de expansión 

demográfica debido, en parte, a la expulsión de la población de escasos recursos de 

Córdoba capital, que se radicaron en esta localidad debido al menor costo de los terrenos 

o a la ocupación de tierras sin urbanizar. Según el informe de Tecco y Bressan (2002) el 

81,5% de la población alcanzaba como máximo el nivel medio-bajo, predominando los 

grupos más pobres. Más de la mitad de la población activa está concentrada en un 

frigorífico de la zona y en las industrias locales de calzado, no siempre en forma 

permanente; otro importante porcentaje está laboralmente ligado a la ciudad de Córdoba 

y a organismos de Estado; finalmente hay un sector  que está desocupado o con trabajos 

eventuales.  

Entonces el surgimiento y la organización de los espacios de “apoyo escolar” se 

relaciona con la dificultad observada en niños y adolescentes que conforman los sectores 

de pobreza en su tránsito por la escuela. Se trata de niños y adolescentes que afrontan 

situaciones críticas en hogares atravesados por conflictos e inestabilidades resultantes de 
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la caída de los soportes materiales, sociales y simbólicos que antes ordenaban las rutinas 

domésticas y los procesos de crianza (cfr- Avila  y Uanini, 2006, p11). El empobrecimiento 

se asocia, por ejemplo, a no contar con medios económicos para obtener los materiales 

que la escuela requiere o no haber desarrollado en la socialización familiar  los habitus 

requeridos por la escuela o no contar en sus viviendas con el ambiente o el espacio 

adecuado para realizar las tareas escolares: 

Eda:- Si, que tiene que ver con el entorno, con que no tiene espacio para estudiar, que tienen muchos 

hermanos, que tienen los padres que se pelean, que tienen...te acercás a chicos con problemas, que a 

veces están en el borde, viste, de pasar a alguna institución por falta de comida, por falta de trabajo, 

por violencia, por millones de causas, hoy genera este problema el problema social bueno que se 

traduce en todos lados. (Entrevista a educadora, 2004) 

Eda: (…)Pero muchas veces no tienen plata para el cyber, no tienen plata para el colectivo, no 

tienen...recursos. (Entrevista a educadora, 2004) 

Con respecto a las familias, los padres en su mayoría son analfabetos, lo que 

significa que la pobreza se asocia también a no contar con los bienes simbólicos para 

orientar a sus hijos en el aprendizaje escolar, por lo que recurren al apoyo cuando su hijo 

manifiesta dificultades o necesita ayuda en la resolución de las tareas escolares y ellos no 

pueden brindársela: 

 Lo que pasa es que los padres la mayoría son analfabetos funcionales, eso hace que tengan muchas 

dificultades para hacer un seguimiento o acompañamiento del chico en cuanto a su proceso escolar. 

Entonces el padre está en situación de desventaja y él lo que estaba solicitando era que lo apoyaran al 

chico en las dificultades con la escuela. Porque el objetivo del padre es que el chico pase de grado.  

(Entrevista a la presidenta de la ONG) 

-Edo: La demanda de los padres generalmente es muy concreta: “mi hijo tiene dificultades en la 

escuela, yo no sé leer ni escribir, o yo hice hasta 6to grado,(…) “bueno, yo no me acuerdo”. Casi 

ninguno de nuestros alumnos tienen papás que hayan terminado el secundario, casi ninguno, con eso 

te quiero decir que no sé si hay alguno. (…) El alumno, los chicos, le tienen mucho miedo al fracaso 

escolar. (...) Los chicos tienen temor a quedarse de grado, a rendir la materia, ehh... (Entrevista a 

coordinador, 2004) 

La realidad es que vienen de situaciones familiares y  personales en que les hace falta un adulto que 

los acompañe y que no lo tienen naturalmente en el padre o en la madre o en un abuelo o un 

mailto:hij@s
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hermano. Trabajamos con sectores en los que eso que parecería tan lógico no está. Hace falta ese 

adulto que hable por mí, que me defienda, que vea. (Entrevista a coordinadora, 2006) 

Los niños y adolescentes ven afectada su posibilidad de resolver las demandas 

escolares que, desde el punto de vista de los educadores,  no tiene que ver con problemas 

de aprendizaje sino con la poca confianza en las propias posibilidades, la fragilidad de los 

aprendizajes realizados, las dificultades para concentrarse en lo escolar:  

 bueno vienen de primarios hechos en acelerados, por ejemplo, entonces es elemental lo que sabe, 

elemental!. (…) o sea trabajamos en grupo o individualizado, y a veces lo individualizado es para 

lograr la atención porque son chicos muy dispersos viste?, que necesitan y logran...Ese chico que se 

sacó el 10 no sabés lo disperso, y sin embargo pudo trabajar y cuando logró eso en la escuela resolvió 

así, viste?... (Entrevista a educadora, 2004) 

Se trata en estos espacios de apoyar a niños y jóvenes en su proceso de 

escolarización y de desarrollar la confianza en sus propias capacidades de aprendizaje, 

creativas, lúdicas.  

Y los chicos, nos contaba la vez pasada un profe, como que ellos tienen en este momento un cierto 

orgullo, un sentido de pertenencia. Porque nos han tocado chicos que se sacaban 1,2,3 en la escuela y 

de pronto se sacaron un 10, entonces ( muy bien el profe) hizo aplaudir a toda el aula y los chicos 

como que han vuelto con ínfulas, porque claro es como que acá también se trabaja sobre la 

autoestima, lo socioafectivo... (Entrevista a educadora, 2004) 

Como vemos al dar lugar a las cuestiones escolares pero también a los otros 

intereses y demandas relacionadas con su condición de niños y adolescentes, y encontrar 

en estos espacios a adultos educadores dispuestos a atenderlas, el “apoyo” funciona 

como espacio “transicional”1, intermediario entre niños y adolescentes, la escuela y lo 

social. De este modo, adquiere un sentido que trasciende a la escuela y “lo escolar”, y que 

“apoya” a su subjetividad colaborando en su constitución como sujeto, favoreciendo sus 

condiciones y posibilidades de aprendizaje. 

En los testimonios de los niños que asisten a uno de los “apoyos de 6 a 12 años”, la 

concurrencia y las demandas a este espacio se relacionan fundamentalmente con sus 

                                                         
1 Este concepto fue abordado en el capítulo 2, ver 2.5 El área Educación en las ONGs.   
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necesidades como alumnos, con su preocupación por pasar de grado o que les vaya bien 

en la escuela: 

 Tanto Sergio, Johana, Araceli y Nico señalan que a ellos les va mejor en la escuela desde que están en 

el apoyo. Hace del año pasado que concurren y pudieron pasar de grado. 

Al lado mío está sentado Nico que me muestra lo que escribió (tiene la hoja dividida en columnas): 

“Pasado: Estaba muy nervioso y después me acomodé. Gracias a mi maestra levanté mis notas a 

todas. 

Presente: Ahora estoy muy feliz quiero seguir con esto y no quedarme de grado porque no quiero 

perder ni un minuto de mi vida de estudio”. (Registro de observación AE de 6 a 12 años, 2004) 

Además se ofrecen actividades relacionadas con su constitución como niño, que 

resulten interesantes para ellos y que sean diferentes a las que les ofrece el medio en que 

viven, como paseos, juegos, dibujar, pintar: 

 La semana pasada nos fuimos a pasear al centro de Unquillo y después fuimos al APROHCOL (sede), 

nos fuimos a tomar  la merienda allá con torta, con caramelos, festejamos el día del alumno y 

después regresamos de vuelta hasta acá. Hicimos otros paseos. En el verano hacemos muchas 

actividades, vamos a la  pileta, caminatas, juegos. (Entrevista a educadora, 2004) 

En el “apoyo para adolescentes”, desde el punto de vista de los educadores, 

adquiere relevancia el generar un espacio en el que los chicos puedan contar lo que les 

pasa,  hablar y ser escuchados, constituyéndose en un espacio sin los ordenamientos  

escolares y que autoriza otros comportamientos: 

Ellos vienen y te van contando porque entran en un clima de mucha confianza con nosotros, y me 

dicen “vení E. que te quiero contar algo” y ahí me cuentan. Nosotros estamos pidiendo a gritos un 

psicólogo acá, no solo para los chicos sino para los padres también. 

Mirá acá los chicos manifiestan tener muchos problemas cuando vos dialogás con ellos. Así en el 

espacio no hemos tenido problemas de violencia, no hemos tenido... Incluso un niño que vino un 

tiempo y que después dejó de venir que supimos que en la escuela había robado, había...todas cosas 

que vos decís cómo ese mismo niño, que no podíamos entender como en un espacio institucional 

como la escuela pasaba eso y acá nada que ver. (Entrevista a educadora, 2004) 

Pareciera que no contar con las regulaciones escolares y trabajar con los 

aprendizajes que la escuela requiere desde una lógica que no la reproduce, sino que se 

diferencia de ella, habilita otras conductas en los adolescentes. Ellos valoran la ayuda 
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recibida en sus dificultades escolares, y que la misma se realiza en un espacio distendido, 

donde están presentes la diversión, las risas, el pasarla bien, aspectos muy apreciados en 

el universo adolescente: 

Edora: ¿Vas al AE? 

Eda: A veces. 

Edora: Por qué? 

Eda: Porque me divierto, me gusta y me ayudan. (Entrevista a una adolescente que concurre al AE, 

2006) 

Edora: ¿Les gustó? 

Edo: Sí, por lo menos. 

Edo: Tuvimos un rato de diversión, de todo. 

Edora: ¿Qué hicieron de divertido? 

Edo: El T. (sobrenombre del educador) nos hacía reír. 

Edora: ¿Les ayudó en la escuela? 

Edo. Bastante. (Entrevista a adolescentes que concurrieron al AE, 2007) 

Edora: ¿Qué era lo que les gustaba? 

Eda: Que eran buenos y enseñaban bien, nos explicaban.  

Edora: A partir de allí ¿les empezó a ir mejor? 

Eda: Si, a aprobar las materias. (Entrevista a una adolescente que concurrió al AE, 2007) 

A pesar de que en lo que dicen se hace presente esta mirada de apreciación y 

valoración, los sujetos no permanecen en el apoyo, la asistencia en la mayoría de los 

casos, tanto en niños como en adolescentes, es muy fluctuante. En algunos, una vez 

resuelta la dificultad puntual dejan de ir:  

Edora: Y ¿por qué no vas siempre? 

Eda: Porque a veces no tengo ganas. 

Edora: ¿Quién te mandó al Aprohcol? 

Eda: Nadie, fui porque quise. (Entrevista a una adolescente que concurre al AE, 2007) 

O está ligada a aspectos subjetivos como las simpatías o antipatías generadas, a los 

vínculos establecidos con los educadores o con los otros chicos:  
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los apoyos son sumamente inestables en la participación y en esto tiene mucho que ver lo vincular, la 

relación que establecen con el docente, el lazo que crean, y en el secundario además está la necesidad 

de aprobar la materia (Entrevista a coordinadora, 2006) 

Edora: ¿Cuándo fuiste y por qué? 

Eda: Fui al principio como dos semanas para matemáticas y después no fui más.  

Edora: ¿Por qué dejaste de ir? 

Eda: (Me mira y revolea los ojos) Porque no quería, no había onda, atendían a los otros chicos que ya 

estaban. (Entrevista a una adolescente que concurrió al AE, 2007) 

De 30 chicos2 terminaron asistiendo al AE solamente 5, es decir que 25  se perdieron en el camino, 

pero con esos 5 estamos teniendo gratificaciones, en el sentido que están aprobando las materias que 

están rindiendo. (Entrevista a coordinadora, 2006) 

Parece que hay un tiempo relacionado con el proceso en el cual los niños y 

adolescentes resuelven si se incluyen o no en la propuesta del “apoyo”, que tengan 

dificultades para resolver los aprendizajes escolares y que se les ofrezca alguna ayuda, no 

implica que ellos puedan o quieran tomarla: 

Edora: ¿Creen que hay muchos chicos que necesitan ayuda? 

Edas: Si 

Edora: ¿Van a buscar ayuda? 

Eda: Siempre se está diciendo, sabe haber papelitos pegados diciendo que se ofrece apoyo escolar, 

pero no van los chicos. (Entrevista a adolescentes que concurrieron al AE, 2007) 

Edora: ¿conocen chicos a los que les fue bien a partir de ir al apoyo? 

Edo: No. 

Edora: ¿por qué creen que pasó eso? 

Edo: No sabemos si les fue bien, no siguieron yendo. (Entrevista a adolescentes que concurren al AE, 

2007) 

Esta reflexión sobre el tiempo en el trabajo educativo se vincula a lo planteado por  

Núñez (1999), quien sostiene la necesidad de un  primer tiempo en que el educador 

trabaja para que emerja del sujeto alguna demanda, descubra “lo que verdaderamente 

quiere”,  admita otra posibilidad de relacionarse con lo social (cfr- pp149-150). Este es un 

                                                         
2
 La entrevistada se refiere a adolescentes que concurrían a una escuela secundaria de Unquillo (IPEM Nº 

23)y que a partir de un pedido de la escuela,  APROHCOL asume el seguimiento y apoyo de un grupo de  
adolescentes, en condición de repitencia y con problemáticas de conducta, para que pudieran rendir las 
materias que adeudaban.  
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tiempo de trabajo exploratorio, de búsqueda, y que supone flexibilizar las normas y 

sostener la propuesta y la apuesta. En este caso la asistencia fluctuante y temporaria de 

niños y adolescentes al “apoyo”,  nos habla de un lugar al que no recurren 

sistemáticamente, más allá de que lo valoren y de que allí se encuentren con adultos 

dispuestos a brindarles las ayudas necesarias, a escucharlos, a mirar qué les gusta o qué 

necesitan. Nos preguntamos entonces si es esto suficiente o si, en este caso, se crean las 

condiciones que habilitan y sostienen las búsquedas, de las que habla Núñez, y cómo se 

sostiene la propuesta y la apuesta que mencionamos. 

En este sentido, consideramos que un aspecto escasamente considerado por la 

propuesta es el trabajo con las familias, a pesar de que en el análisis realizado por los 

educadores se señalan las dificultades de los padres para acompañar la escolaridad de sus 

hijos. Entonces podríamos plantearnos cómo el apoyo también tiene que ver con brindar 

las ayudas necesarias para que los padres si acompañen a sus hijos  en su tránsito por la 

escuela, complementando el apoyo brindado por los educadores, en tanto adultos 

portadores de un conocimiento del código escolar que los diferencia de los padres. 

Pensamos que si nos concentramos en esta complementación, es probable que incida 

favorablemente en el sostenimiento e inclusión en  la propuesta y en el apoyo a la 

escolaridad de niños y adolescentes.  Esto será recuperado en el capítulo 4.  

 

b) Las sedes en las que se desenvuelven los “apoyos escolares”: varias posibilidades  y 

algunos límites.   

Las sedes son los lugares en los que se desarrollan las actividades y que son, en 

general, espacios comunitarios, como centros vecinales o las mismas escuelas, ubicados 

en los barrios en los que viven los sujetos destinatarios del “apoyo escolar”.  

De las prácticas de “apoyo vinculado a las tareas escolares” desarrolladas en cuatro 

sedes en 2004 (tres para niños y una para adolescentes), continuaban funcionando dos en 

2006;  aquellas que presentaban algunos conflictos o dificultades en su desenvolvimiento, 
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como las sedes del Centro Vecinal (Bº San Miguel) o la Escuela F. Ameghino (Bº 

Gobernador Pizarro), ya no desarrollaban estas actividades.  

Con respecto a las problemáticas relacionadas con la primera sede, en 2004 las 

clases de apoyo se realizaban  a la siesta y no había otras actividades en el Centro Vecinal 

en ese momento, sin embargo, existían conflictos entre los vecinos referidos a la 

conducción del centro, lo que afectaba también a  las personas y las tareas desarrolladas 

por APROHCOL:  

Pero yo siempre  insisto en una cuestión, acá hubo un tiempo en que hubo otra gente en el Centro 

Vecinal y después hubo como una división y quedó un grupo y otro grupo. Y  hay gente, o algunas 

mamás de los chiquitos que vienen acá, que dicen ‘no al centro no van, porque está esta gente que es 

así y así’ Yo no quiero estar con uno ni el otro, en realidad a mi no me importa eso. Si me importa en 

función de que me determina el trabajo.( Entrevista a educadora, 2004) 

Según la educadora  estas dificultades se plantearon desde que comenzó con su 

tarea en esta sede, ya que había una voluntaria que se encargaba de las clases de apoyo:  

-Eda: Porque esto ya viene desde la base. Viene desde que yo vine acá. Cuando yo vine acá, ellos (los 

chicos) ya estaban adaptados con una persona que hacía la apoyatura escolar. Y hacía la resolución 

total de la problemática escolar. Venían acá a resolver todos los problemas y la persona que estaba 

acá estaba encargada también de ir a la escuela, de recibir las libretas (...) 

(...)entrar fue difícil, entrar fue difícil por esa razón porque yo entré con esa persona acá, que 

consideraba que yo era absolutamente nadie, y nadie podía entrar, y entré como supeditada a la 

tarea de ella. 

-Edora: ¿Y era de APROHCOL la persona? 

-Eda: No, era del Centro Vecinal    (Entrevista a educadora, 2004) 

Desde su punto de vista, el enojo de la voluntaria ante su presencia provocó que la 

primera se retirara del Centro Vecinal y de las clases de apoyo, disminuyendo a partir de 

allí la asistencia de un número importante de niños a este espacio. También señala que 

sus concepciones, estrategias, formas de organizar y llevar adelante el trabajo, muy 

diferentes a las de la voluntaria, agregaron más dificultades a su tarea. A esto se  sumaron 

los conflictos, que aún persistían, entre la conducción del Centro Vecinal y los vecinos 

cuyos hijos concurren a estas clases de “apoyo”:  
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Entonces había muchos chicos, al principio había como 35 chicos pero ella se llevó como a la mitad de 

los chicos, la mitad o más de la mitad. Y siempre se generó esta cuestión que nunca está totalmente 

dicha, yo nunca tengo tanta cantidad de chicos (Interrupción: habla con una niña) Y luego hay toda 

una cuestión, un trasfondo del Centro Vecinal, que sé yo, que es difícil. Se me hace realmente difícil 

estar. (...) 

Pero yo siempre  insisto en una cuestión, acá hubo un tiempo en que hubo otra gente en el Centro 

Vecinal y después hubo como una división y quedó un grupo y otro grupo. Y hay gente, o algunas 

mamás de los chiquitos que vienen acá dicen ‘no al centro no van, porque está esta gente que es así y 

así’. Yo no quiero estar con uno ni el otro, en realidad a mi no me importa eso. Si me importa en 

función de que me determina el trabajo.( Entrevista a educadora, 2004) 

Desde el punto de vista de esta educadora la problemática del Centro Vecinal tenía 

una fuerte incidencia en su tarea y en el reconocimiento del espacio del “apoyo”: 

Yo me he replanteado fuertemente el hecho de que muchas veces pienso realmente si esto es una 

necesidad sentida... esto... Es lo que yo me estoy preguntando, porque si minimamente hay alguien 

que tiene interés en esto contribuye, participa, hay sentido de pertenencia, tienen ganas. (Entrevista a 

educadora,2004) 

Una perspectiva distinta es la asumida por el coordinador, quien atribuía estos 

conflictos y dificultades a características propias de los espacios comunitarios, como lo es 

un Centro Vecinal,  y opina que estas circunstancias son pasajeras: 

-Edo: En la escuela no hay dificultades a nivel interpersonal, pero la Dtra dice lo que hay que hacer y lo 

que no, lo que se puede y lo que no.  En los espacios comunitarios el mundo de los vínculos, la 

dimensión de los vínculos del adulto está a flor de piel, tanto que terminan ingresando en la dinámica 

de los grupos de estudio, de apoyo escolar digo: “mi niña no va más porque va la hija de tal”, “a mi 

niño no, esa comida que le dieron es una porquería, lo cambio de lugar” En la escuela no pasa, la flia 

no puede decir no va más a la escuela porque al lado se sienta “la  hija de la Gladis o del choro del 

barrio”, estee... 

-Edora: ¿ Esto pasa en San Miguel y en Forchieri también? 

-Edo: Mirá, estos  son movimientos cíclicos, yo hoy los defino como cíclicos, vuelven a pasar, se 

estabilizan y ocurren de nuevo, tiene períodos de estabilidad, que por suerte siempre son más largos 

que los períodos de crisis, hasta que algo hace entrar en crisis. (Entrevista al coordinador, 2004) 
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Conviene señalar que si bien el coordinador tiene un punto de vista diferente al de 

la educadora, él desarrollaba la función de coordinación desde inicios del 2004, mientras 

que ella desarrollaba sus actividades en esta sede desde el 2003; en ninguno de los dos 

casos se alude al desarrollo de acciones o  negociaciones para superar esta dificultad. Para 

2006 tanto la educadora como el coordinador no permanecen en estas funciones y 

tampoco continúan las actividades del “apoyo escolar” en esta sede, desconociendo la 

nueva coordinadora a cargo los motivos de ello: 

Edora: En el Centro Vecinal de San Miguel ¿sigue funcionando el grupo de AE? 

Eda: No, hay otras actividades de Aprohcol pero no AE.  

Edora: ¿Las únicas actividades de AE en ese sector son entonces las del taller de literatura, por qué? 

Eda: Claro, no sé las razones de ese reordenamiento. (Entrevista a coordinadora, 2006) 

Con respecto a la escuela F Ameghino (la segunda sede que mencionamos), desde 

la percepción del educador y del coordinador que trabajaban en esta sede en 2004, el 

desarrollo de las actividades en la escuela, si bien se realizaban en un horario diferente al 

escolar, por las características organizativas y culturales de la institución escolar, actuaban 

como condicionantes de los alumnos y con ello de las actividades allí desarrolladas: 

“Yo creo que una diferencia fundamental es estar adentro de la escuela o estar afuera. El niño que 

está adentro de la escuela aunque esté en otro horario, sigue sintiendo que está adentro de la 

escuela.(...)  En algunos momentos sí(el espacio es una dificultad), por dos razones: porque la escuela 

lo está mirando y la escuela le dice qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacerse en ese 

espacio.” (Entrevista a coordinador, 2004) 

En esta institución comenzó a trabajarse con una propuesta de “apoyo escolar” en 

2003, pero en forma más organizada y efectiva desde el 2004, utilizando las instalaciones 

de la escuela a partir de una propuesta que realizó APROHCOL. La actividad escolar era 

por la mañana y a la siesta se desarrollaban las clases de “apoyo en las tareas escolares”:  

-Edora: ¿Y cómo se abrió ese centro (el de la Escuela Ameghino del barrio Gdor Pizarro), por pedido de 

la escuela o por...? 

-Edo: Ehh...no, fue una propuesta de APROHCOL, la escuela lo tomó bien y se están pudiendo hacer 

trabajos interesantes, más allá de que uno pueda no coincidir con algunos criterios, que a su vez 

vienen impuestos por todo lo que es esta rueda gigante del sistema.  (Entrevista al coordinador, 2004)  
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Si bien este grupo surge por la necesidad de ayudar a los alumnos que asisten a la 

escuela y las relaciones con la misma no se caracterizan por conflictos o 

desentendimientos explícitos, el trabajo escolar y el del “apoyo escolar” parecen 

realizarse en paralelo, sin contacto o conocimiento mutuo: 

 -Edora: ¿No tuviste contacto con los docentes? 

-Edo: No he tenido contacto mas que con la Dtra, el nexo es la Dtra y alguna vez he hablado con los 

profesores que a su vez ven a los profesores de la mañana. Entonces el nexo es ese.  

-Edora: Con los profesores ¿a quiénes te referís? 

-Edo: A la tarde también hay un profesor que da clases en el colegio, entonces yo con él me conecto y 

le digo si puede hablar con la maestra, si le puede decir que los chicos están faltando mucho, ...Él hace 

el lazo porque ellos una vez al mes o cada quince días tiene una reunión entre ellos. (Entrevista a 

educador, 2004) 

En 2006 ya no se desarrollan  en esta sede las actividades de “apoyo en las tareas 

escolares”, pero si continúan desarrollándose, durante el horario escolar, las actividades 

del taller de Iniciación literaria. También se desarrolla el mismo taller en la escuela J 

Newbery ( Bo San Miguel). En cuanto al taller de  Deporte y recreación se continúa con las 

actividades en el Bº Gobernador Pizarro. 

 En las prácticas de ambos talleres se utiliza el juego como vehículo, y en todo 

momento se trata de desplegar formas de trabajo diferentes a las escolares, en cuanto a 

la modalidad y al sentido: 

Se trabaja a través de dinámicas no formales, cuyos ejes son, específicamente diferentes textos de 

literatura infantil. El objetivo final es el de provocar en el niño el placer por la literatura, y 

desnaturalizar el proceso de lectura como un mero elemento evaluador del docente, en el ámbito 

escolar.  (...)  

Se trabaja con dinámicas o estrategias de lectura, asociadas a lo lúdico. El medio (el juego) lleva al 

objetivo final (contacto con el libro). También se producen dinámicas en las que deben producir 

textos, continuar algunos inconclusos, representar otros leídos, etc. 

Y la metodología para integrar al grupo es a través de juegos físicos que permitan la mezcla de los 

chicos en equipos diferentes, logrando de este modo que no  trabajen siempre con los mismos 

compañeros. (Encuesta al educador a cargo del taller de literatura infantil,  2004) 

 

¿Qué metodologías, estrategias, modalidades de trabajo implementa? 
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 Principalmente se desarrollan actividades de predominio motriz, las cuales se basan en la ejecución 

de ejercicios construidos o naturales. También practicamos deportes. 

Estratégicamente predomina el juego cómo elemento motivacional para el alcance de los objetivos 

propuestos. 

(...) Además de logros en el aspecto motriz, se hace un gran esfuerzo para que ellos comprendan la 

importancia del respeto por su propio cuerpo y el de sus compañeros y amigos, el buen trato y respeto 

en la forma de dirigirse a estos y a los mayores. 

Otro gran logro que se realizó fue a finales del año pasado cuando los niños desarrollaron una 

campaña de cuidado del medio ambiente durante la época de verano. (Encuesta a educador a cargo 

del taller de Deporte y recreación, 2004) 

 

En cuanto a las prácticas desarrolladas en el Centro Vecinal de Bº Villa Forchieri, en 

2004 parecía reinar la armonía en las relaciones entre APROHCOL y la gente del Centro 

Vecinal, e incluso con la otra ONG que trabajaba simultáneamente en el apoyo escolar: 

-Edora: ¿Y tenés una ayudante? (en referencia a la persona que está en la mesa contigua trabajando 

con cuatro niños) 

-Edo: No, ella es...trabaja en otra ONG, que hace apoyo escolar también, pero ella viene todos los 

días. Ella viene también desde hace varios años, desde hace dos años. Hoy nos juntamos los dos acá, 

estamos en proyectos distintos, bueno, pero estamos los dos juntos, y estamos los días en que yo 

vengo, los lunes y los jueves, estamos juntos. Ella viene todos los días. Cuando hay muchos chicos por 

ahí nos complementamos, porque es imposible cuando hay tantos chicos, atender a cada necesidad, 

estar con todos.    (Entrevista a educador, 2004) 

En 2005  se presentaron conflictos entre la conducción del Centro Vecinal y los 

educadores a cargo del “apoyo”, tanto en las tareas escolares y como del taller de  

deporte y recreación.  En 2006 el local del Centro Vecinal fue cedido al dispensario, 

entonces el “apoyo” vio afectado su funcionamiento debido a los sucesivos traslados, 

primero a las instalaciones de la Guardería Infantil del barrio y luego a las de la Iglesia 

Evangélica. Esto influyó fundamentalmente la continuidad y la asistencia de los niños al 

“apoyo” en las tareas escolares y que el taller  de Iniciación literaria no continuara.   

Al igual que en el caso del Centro Vecinal de Bº San Miguel, pareciera que la 

dinámica propia del espacio, con sus propios sentidos, pautas de organización y 
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funcionamiento,  con la que es necesario entrar en relación,  va planteando conflictos que 

parecen de difícil resolución, afectando la estabilidad de la propuesta educativa.  

En cuanto al “apoyo escolar para adolescentes” funcionó desde siempre en la sede 

de APROHCOL y  el espacio pareció actuar como favorecedor, sobretodo a partir de la 

mudanza de APROHCOL, en 2004,  a un local en el que disponían de dos habitaciones para 

el desarrollo de las actividades. Una de las educadoras resalta cómo las características del 

espacio influyen en la convocatoria al mismo, la comodidad para trabajar, la generación 

de nuevos proyectos y  el sentido de pertenencia que pueden desarrollar quienes 

participan:    

 Desde el mes pasado la sede de APROHCOL se mudó de casa, así que  la educadora me comenta que 

este lugar es más cómodo, que están muy bien. El ambiente donde nos encontramos es el 

correspondiente a la cochera en la distribución de la casa. Son dos habitaciones comunicadas por una 

puerta. La inmediata al ingreso es más amplia, hay dos mesas grandes con algunas sillas alrededor y 

otras apiladas, en las paredes  hay afiches pegados en las paredes (...) La habitación contigua es más 

pequeña, tiene un armario y una mesa tipo escritorio con dos sillas.     

Luego me dice que este grupo está funcionando muy bien, que los chicos desarrollaron un fuerte 

sentido de pertenencia, están muy enganchados, llegan y no se van, se queda. (Observación previa a 

la entrevista a educadora, 2004) 

En cuanto al apoyo en sí, es muy importante el espacio físico  ya que un buen espacio es convocante, 

además el acceso a material didáctico facilitaría nuestra tarea.(...) (Encuesta a educadora, 2004) 

La misma educadora también establece la diferencia entre las actividades 

desarrolladas en la sede de APROHCOL y en otras sedes, lo  que afecta la posibilidad de 

resolver con celeridad necesidades y problemas que se presentan: 

En relación a la circunstancia de trabajar en la sede de APROHCOL y en los otros centros, es notoria la 

diferencia por cuanto allí, las dificultades son casi resueltas con celeridad, hablo de material didáctico, 

de baño con papel higiénico(en La Calera a veces no abren el baño y papel ni hablar) y  de 

comunicación. (Encuesta a educadora, 2004) 

En 2006, esta sede continúa desarrollando sus actividades en el mismo lugar.  

De acuerdo a lo que venimos desarrollando en este apartado podemos decir que 

un factor de fuerte condicionamiento en el devenir   de los “apoyos” lo constituyen los 
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espacios físicos, como son  los  lugares o sedes (centros vecinales, escuela, etc) en que 

funcionan. Las relaciones de la organización con las diferentes sedes adquieren 

características particulares, teniendo en cuenta que las mismas funcionan con otra lógica 

y allí hay que instalar las actividades propias del “apoyo escolar”.   Si bien como ya lo 

señalamos antes, APROHCOL construye una red de relaciones con otras organizaciones 

comunitarias y las escuelas, surgen algunas dificultades a la hora de articular acciones que 

son propuestas y llevadas a cabo por APROHCOL pero en el espacio cedido por las mismas.  

En cuanto a las sedes que funcionan en los Centros Vecinales, las actividades del “apoyo” 

se encuentran  sujetas a las influencias de las cuestiones comunitarias que se desarrollan 

en estos espacios. Con respecto a las actividades desarrolladas en el marco escolar, este 

contexto constituye un condicionante de peso en las propuestas, y aunque se desplieguen 

“en la escuela” no siempre gozan del reconocimiento de maestros o profesores. Esto 

plantea la necesidad de fortalecer el trabajo entre las organizaciones, con respecto a 

revisar periódicamente los acuerdos realizados, lo que va aconteciendo en el devenir de 

los mismos, es decir, cómo lo van significando los sujetos implicados en su concreción y 

cómo se incluyen en la propuesta, posibilitando las revisiones y redefiniciones que se 

crean convenientes.  

Pareciera que el contar con un lugar propio del “apoyo escolar”, como es  el 

edificio de APROHCOL, en el que no se trabaja de “prestado”, en el que pareciera no haber 

otras metodologías de trabajo con las cuales negociar, además de estar cercano a la toma 

de decisiones organizacionales, es percibido como favorecedor y beneficioso para el 

desarrollo tanto de las actividades, como para la comunicación de las necesidades y lograr 

concretar su atención.  

 

c)  Los coordinadores de las actividades y el trabajo con los educadores   

En el desenvolvimiento del proyecto, está previsto la presencia de un especialista a 

cargo de la coordinación, tarea que involucra tres aspectos. Por un lado,  consiste en el 

seguimiento, supervisión, apoyo, capacitación y  asesoramiento respecto de las tareas y 

necesidades  que se van presentando al desarrollar el trabajo educativo en cada sede. Por 
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otro, abarca favorecer, fortalecer, las relaciones establecidas con las escuelas y con las 

familias de los niños y adolescentes.  Finalmente, tiene a su cargo el seguimiento y 

cumplimiento de los requerimientos administrativos del proyecto  como planificaciones, 

evaluaciones, informes: 

-Edora: ¿Y cómo realizan el seguimiento de las actividades que se desarrollan? 

-Eda: Hay un coordinador que hace el seguimiento, la capacitación, la supervisión de cada una de las 

líneas. O sea,  en apoyos escolares de 6 a 12 en estos momentos están funcionando 10 centros en La 

Calera(5), Saldán(1) y Unquillo(4), entre todos los programas. Para adolescentes, de 13 a 18, que 

incluye apoyo escolar y entrenamiento laboral tenemos tres: uno acá, otro en Saldán y otro en La 

Calera. 

-Edora: ¿Y cuántos coordinadores hay para los apoyos? 

-Eda: Hay dos, R. e I. R. coordina los apoyos de primaria y los de secundaria de Saldán y Calera. I. 

coordina los que son de capacitación laboral y el apoyo para adolescentes que funciona aquí en la 

sede. (Entrevista a la presidenta de la ONG, 2004) 

Quienes se desempeñan en este rol son personas con formación en educación 

(maestros, profesores o licenciados en Ciencias de la educación) y que cuentan con 

antecedentes de trabajo comunitario con sectores vulnerables o empobrecidos.  

Desde la percepción de los educadores y coordinadores involucrados, tanto en 

2004 como en 2006, se planteaban dos maneras diferentes de coordinar: una con gran 

involucramiento en la tarea, en las necesidades de los chicos-as y en las demandas de los 

educadores; la otra más distanciada de la tarea de los educadores y centrada en las 

cuestiones administrativas, formales, y en lo que requiere la conducción de la ONG. 

La primera modalidad  de coordinación era asociada con una persona en particular 

que trabajó en APROHCOL durante tres años, desde mediados de 2003 hasta finales de 

2005, y era muy valorada por los educadores entrevistados, en tanto percibían que  la 

tarea de la coordinadora se desarrollaba en colaboración estrecha con la que ellos 

desempeñaban, con importantes logros en este sentido:  

Acá es como que se nos abrió la puerta así, bueno I. ha hecho un trabajo fabuloso con los docentes, 

con el Centro de Estudiantes, ella está abriendo frentes todo el tiempo, le pone el cuerpo, viste que 

eso también... lo mío es lo de ella, la construcción la hizo ella, yo aporto lo mío en el trabajo con los 

mailto:l@s
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niños, bueno trabajamos como un equipo!! En realidad vamos todos a la escuela, los talleres para 

padres también, ella organiza pero H.  y yo coordinamos.(Entrevista a educadora, 2004) 

  Si, la coordinadora I. es una docente que trabaja con función de coordinación, nunca le sacó el 

cuerpo a la tarea docente, con la que fue un gusto trabajar porque era la que te entendía 

perfectamente, te escuchaba, (Entrevista a educador, 2006) 

Hacíamos un espacio de trabajo en equipo, compartíamos una modalidad de trabajo más 

participativo y yo también cumplí otro rol como coordinadora pero metida en la tarea (Entrevista a ex 

coordinadora, 2006)  

En este caso se habla de trabajo en equipo, de compartir proyectos participativos, 

de una propuesta que se consolida y amplía con el transcurso del tiempo, de logros en la 

relación con la escuela y con las familias. Aparece la idea de que la coordinación 

direcciona y potencia el trabajo desarrollado por los educadores: 

Hacíamos un espacio de trabajo en equipo, compartíamos una modalidad de trabajo más 

participativo (...)entonces mientras ellos hacían el apoyo me iban mandando de a un chico y yo les iba 

tomando pequeñas encuestas, preguntas, trabajitos, y después nos reuníamos y volcábamos todo y a 

partir de allí pensábamos estrategias para trabajar. 

Claro, la vivimos como una experiencia libertaria, nos tomamos pequeñas libertades en función de lo 

que nos iba pasando, creo que en otro lugar no podríamos armar una experiencia así. (Entrevista a  ex 

coordinadora, 2006) 

En 2004 el trabajo de  esta coordinadora se contraponía al de otro coordinador, 

más representativo de la segunda modalidad de coordinación mencionada anteriormente, 

y, desde la perspectiva de los educadores, esta tarea de coordinación presentaba 

dificultades  en lo que hacía a la construcción de acuerdos, el trabajo en equipo, el apoyo, 

el acompañamiento en la tarea específica desarrollada por los educadores en las sedes: 

(...)Respecto de los compañeros de trabajo, creo que hemos fallado en la concreción de actividades en 

común, en cierta forma cada uno ha trabajado sus contenidos sin ponerlos en común con los demás. 

Quizás debiéramos haber elaborado más proyectos siguiendo criterios comunes. 

-¿Hay algo importante que quiera relatar y no se lo hemos preguntado? 

Me hubiera gustado poder recibir la visita de personal de la institución, para compartir desde el 

campo aquellas experiencias que conversamos a menudo en las reuniones que tenemos en Aprohcol. 

Es decir que conociera la realidad tal y como es, y como se vive a menudo.(Encuesta al educador a 

cargo del taller de Deporte y recreación, 2004) 
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-¿Cuáles han sido las mayores dificultades encontradas?  

-La falta de compromiso desde la implementación de la ONG hacia la labor  docente 

No hay acompañamiento desde la coordinación en los momentos críticos y decisivos 

Escaso  espíritu de apoyo en el quehacer cotidiano. (Encuesta a educadora, 2004) 

 

-Edo: (...) suponte si nosotros queremos hablar de una cuestión pedagógica podemos pensar en 

espacio de capacitación, espacio de formación, algún tipo de asesoramiento en relación a casuísticas, 

(...) esto se da, todo se da poco (énfasis) este año desde la coordinación. Eso es lo que yo  siento(...) 

(Entrevista a coordinador, 2004) 

También se va a contraponer, desde la mirada de los educadores,  a la modalidad 

de trabajo de  quien la reemplazó en la coordinación en 2006, cuando ella decidió 

alejarse:  

 (...)lo que pasa es que el equipo sufrió cambios, porque es muy distinto trabajar con un coordinador 

externo a un coordinador interno al equipo. Inclusive porque la coordinación es un acompañamiento, 

es una instancia intermedia entre la Gerencia y nosotros, pero que ahora está más vinculado a 

responder a las instancias de la Gerencia que a las demandas técnicas del espacio. Entonces vos ves 

hacia dónde está abierto el vértice, estando la coordinación en campo, como cuando estaba I., el 

vértice de trabajo está abierto hacia la base, de lo contrario está abierto hacia arriba. Eso permite o 

plantea una diferencia en el estilo de trabajo, en las posibilidades de articulación, en el conocimiento 

del campo, en la interpretación de versiones que corren por el lado de las escuelas. (Entrevista a 

educador, 2006) 

Desde el punto de vista de esta coordinadora su involucramiento en la tarea, el 

poner el cuerpo a la par de los educadores, la falta de acompañamiento de la institución  y 

de una retribución económica que la satisficiera,  provocaron un importante desgaste y su 

alejamiento del cargo, el proyecto  y la institución: 

Edora: A fines del 2005 vos dejás este trabajo ¿por qué? 

Eda: Bueno, dos cosas me llevaron a tomar esa decisión. Por un lado, estas rutinas, no se puede 

mentir a uno mismo pensando que se van a poder cambiar muchas cosas, son como pequeños 

parches y a veces mucho esfuerzo queda así como disperso, atrapado por las cosas institucionales, por 

los tiempos institucionales.(...)   Entonces yo en el último año empecé a redimensionar mis cosas, me 

cansaron mucho los viajes, para que las cosas vayan bien yo tenía que hacer el esfuerzo de viajar 

cuatro días a la semana, tres como mínimo, entonces iban aumentando los viajes cada vez más y lo 

que no aumentaban eran los aranceles, entonces yo de última cobraba menos que todos mis 
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compañeros y tenía que supervisar Unquillo, Cabana, La Calera en distintas partes. Entonces llegó un 

momento en que lo sentí muy duro y muy pesado para mi. (Entrevista a ex coordinadora, 2006) 

A pesar de su alejamiento, algunas  de las propuestas que se comenzaron a 

trabajar durante su permanencia, como la semana de ambientación al CBU3 en el IPEM 

Nº78, continuaron desarrollándose.   

Podemos relacionar el cansancio y agotamiento mencionados por la coordinadora, 

con la incertidumbre que plantean sus prácticas, en el sentido de que no son demasiado 

regulares o previsibles y hay que ir definiéndolas sobre la marcha. También con las 

condiciones precarias de institucionalización de la ONG, afectada a la vez por procesos 

estructurales, cuestiones que hacen que gran parte de su desarrollo descanse en los 

sujetos que la forman. Se plantea una tensión inherente a las condiciones 

organizacionales y laborales de desempeño como coordinador de las actividades, 

planteada por el involucramiento en la tarea desarrollada con los niños y adolescentes, 

responder a las necesidades y demandas de estos  y de los educadores, tratar de 

conformar un equipo de trabajo, sin dejar de  contemplar las cuestiones administrativas y 

formales requeridas por los organismos de financiamiento o lo que demanda la 

conducción de la ONG. Tensión difícil de resolver, con fuerte incidencia en el trabajo 

realizado por los educadores y que pareciera termina afectando  la posibilidad de que los 

coordinadores permanezcan  en estos espacios demasiado tiempo. 

 

d) Los educadores y su participación  en  la concreción del proyecto.  

  Denominamos educadores a quienes obran en terreno, a cargo de la ejecución, de 

la concreción del proyecto educativo. En este caso, se desempeñan en este rol personas 

con formación en educación, como maestros, profesores o licenciados en distintas 

disciplinas, incluida Ciencias de la Educación, y que cuentan con antecedentes de trabajo 

comunitario con sectores vulnerables o empobrecidos.  

                                                         
3
 Esta propuesta es desarrollada en el apartado e)Estrategias de trabajo desarrolladas por coordinadores y 

educadores.  
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Si observamos el cuadro que incluimos al finalizar el capítulo 1,  vemos que al 

concluir las actividades del “apoyo escolar” en 2006,  sólo permanecen dos de los 

educadores del 2004: H y G. Según los involucrados esto obedece, por un lado, a la 

complejidad de la tarea desarrollada, en tanto trabajan con niños y adolescentes que 

presentan dificultades, teniendo en cuenta la situación socio económica de sus familias 

pertenecientes a sectores empobrecidos; a su vez tienen que articular su tarea con las 

escuelas a las que concurren los chicos; y los lugares o sedes en los que desarrollan su 

trabajo (centros vecinales, escuelas, etc) tienen una dinámica propia, no siempre propicia 

al desarrollo de las prácticas educativas que pretenden los educadores: 

Y este trabajo, esencialmente este centro te exige mucho, pero muchísimo, muchísimo. (interrupción) 

-Edora: ¿Cuántos días estás acá? 

-Eda: Acá vengo dos días, pero es como que no es fácil, no es fácil. (...) 

y era muy difícil, entrar fue difícil, entrar fue difícil por esa razón porque yo entré con esa persona acá, 

que consideraba que yo era absolutamente nadie y nadie podía entrar y entré como supeditada a la 

tarea de ella.(...) Y luego hay toda una cuestión, un trasfondo del Centro Vecinal, que sé yo, que es 

difícil. Se me hace realmente difícil estar. (Entrevista a  educadora,  2004) 

Si, el alejamiento de I. y el de E. también, que tiene mucha polenta pero que el AE la  desgastó 

muchísimo. E. volvía muy desgastada, a mí también ahora me agarra cansado. (Entrevista a 

educador, 2006) 

A esto se suman cuestiones de índole laboral, ya  que se trata de un trabajo 

temporal considerando que los programas de financiamiento son por un tiempo limitado y  

la organización no cuenta con otros  recursos económicos destinados a este fin, entonces 

muchos educadores abandonan este trabajo en cuanto logran oportunidades laborales 

más estables o mejor remuneradas:  

tuvimos cambios muy profundos este año de mucha gente en APROHCOL. Este trabajo lo que no tiene 

es estabilidad, entonces mucha gente logró encontrar nichos de estabilidad laboral y abandonaron 

estos espacios. Entonces ha sido difícil sostener la continuidad, también está  la demanda de los 

chicos, todo esto ha limitado la posibilidad de abrir hacia otras cosas. (Entrevista a coordinadora, 

2006) 
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Eso es  por proyecto, mientras el proyecto financia se sigue, cuando no financia se corta, así de simple. 

Se trabaja por prestación de servicios, donde lo que hacés es un contrato de locación de servicios, que 

es renovable cada 3 meses, se trabaja en base a monotributistas, es como todo tipo de contratación 

temporal, y se trabaja por proyecto. (Entrevista a miembro fundador, 2007) 

Se plantea el trabajo en equipo como una necesidad para llevar adelante la 

propuesta educativa pero también las dificultades para lograrlo,  teniendo en cuenta las 

diferentes formaciones iniciales y trayectorias formativas de los educadores, sus formas 

de ver, de pensar, de trabajar e interactuar con los demás. Es un conjunto de personas 

que no tiene una historia previa de trabajo compartido y que tienen que articular 

diferentes visiones y modalidades de trabajo para construir una propuesta común, que se 

va redefiniendo continuamente sin los soportes de los patrones de regulación 

institucionales. El trabajo del coordinador en este caso resulta clave para articular el 

trabajo de los distintos educadores y para contenerlos, apoyarlos, asesorarlos en el 

trabajo que desarrollan:  

Había cinco personas: una era miembro de la organización y era una compañera con menor nivel de 

formación técnica que los demás; había otro que era maestro de mucha experiencia en colegio 

privado; tenía otro que era estudiante de psicología y que también se estaba recibiendo de maestro; y 

tenía una compañera que estaba estudiando psicología y era titiritera. La situación intergrupal que se 

daba era muy difícil porque estos tres compañeros hacían contrapeso con esta compañera que 

nombré primero. (Entrevista a  ex coordinadora, 2006) 

-¿Hay algo importante que quiera relatar y no se lo hemos preguntado? 

-Creo que es necesario que se  trabaje  conjuntamente en equipo, que  se contemple la  difícil tarea  de 

campo, que  se  complemente   con un apoyo sincero y comprometido y se  acepte la  diversidad de 

criterios, manteniendo el espíritu de grupo. 

Debe tratarse que la responsabilidad del docente no se subestime u que se valore su trabajo como 

célula generadora de la  evolución del niño (que el docente no se sienta solo) y  que no se  pierda la 

energía en aspectos administrativos burocráticos. (Encuesta a educadora, 2004) 

Mas allá del esfuerzo o de las características y aptitudes personales de 

coordinadores y educadores, la dinámica del grupo no está exenta de  conflictos, 

inseguridades, a lo que se agrega la frecuente rotación de personas que se incorporan y 

pasado un tiempo dejan el trabajo, lo que genera un clima de mayor incertidumbre.  
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Los cambios analizados en el proceso de los “apoyos escolares” nos permiten 

afirmar que son espacios atravesados por múltiples cambios y fluctuaciones, y que se 

están reconfigurando continuamente. Los educadores son los que están en contacto con 

los alumnos, sus familias, sus demandas, sus problemas, interactuando con las personas 

que conforman las sedes en las que los “apoyos” funcionan, intentando diseñar y poner 

en marcha las distintas actividades educativas de las que son responsables. Como espacio 

laboral el trabajo desarrollado en los “apoyos escolares” es inestable, ya que es por un 

período limitado de tiempo, y tiene una serie de componentes que lo vuelven tensionante 

y muy complejo para quienes lo desarrollan, probablemente la complejidad de los 

espacios y prácticas inciden en su agotamiento y que pasado un tiempo decline su 

participación en estos espacios.  

La tensión que acabamos de exponer para el caso de los educadores, como la que 

desarrollamos en el apartado anterior con respecto a los coordinadores, podemos 

vincularlo, y creemos se complementa, con el planteo que Cardarelli y Rosenfeld (2000) 

realizan en relación a las concepciones que fundamentan los programas sociales, fuente 

de financiamiento del proyecto aquí analizado. Sostienen las autoras que estos programas 

parten de una revalorización de la sociedad civil y sus organizaciones como el espacio 

privilegiado para el despliegue y organización de “mallas de contención a la pobreza”, 

ubicándose a diferentes actores que cumplen roles específicos en sus comunidades, 

denominados genéricamente “agentes sociales”, debido a que “son los que obran en 

terreno” como ejecutores directos de acciones sociales. En nuestro caso no se trata de 

personas propias de la comunidad, pero si de personas cuyo interés es insertarse en la 

comunidad y desplegar un trabajo que atienda genuinamente a las necesidades 

educativas de los niños y adolescentes de la misma. De este modo, se desarrolla la tensión 

que implica el constituir “progresivamente para si una suerte de ‘identidad dividida’, 

aunque funcional, que combina (simplificadamente) el rol de promotores y acompañantes 

de transformaciones de la  vida de sus barrios con el de ‘delegados del Estado 

descentralizado’ o de cuasi funcionarios territorializados” (p39). En nuestro caso, esto es 

evidente al tener que considerar la situación de niños y adolescentes y construir 
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propuestas que los alberguen, pero conjugándolas con los requerimientos administrativos 

y evaluativos del Estado. 

 

  e) Las estrategias de trabajo desarrolladas por coordinadores y educadores 

Si bien lo que define el espacio es abordar y fortalecer aquello que aparece como 

dificultad en la escuela, desde la ONG se propone  ir más allá de lo escolar, diferenciarse 

de lo que la escuela realiza, a partir de una determinada concepción de sujeto y de lo que 

necesita para aprender, nos referimos a la contención, el fortalecimiento de su 

autoestima, el desarrollo de sus diferentes capacidades (el pensamiento, la imaginación, la 

creatividad, la expresión), el trabajo sobre los vínculos y lo socio-afectivo: 

Porque si bien la demanda que establece el Estado para el financiamiento, como la de los padres de 

los chicos, pasa por su nivel de aprobación o no de las materias, para nosotros se ha desarrollado 

como un espacio de contención y no en el sentido de calmar ansiedades, sino en un espacio de 

contención que posibilite la apropiación del conocimiento (Entrevista a coordinadora, 2006) 

De ese modo, se concreta el desarrollo de experiencias y actividades que remiten a 

la lógica de lo escolar, como la realización de los deberes,  y prácticas que responden a 

otras lógicas4, como las actividades lúdicas, corporales, expresivas, creativas, grupales, 

apoyadas en lo vincular, en las que se puede reconocer el carácter educativo, en tanto 

posibilitan que los sujetos se apropien de la cultura,  pero no en los términos escolares. La 

coexistencia de ambas lógicas no está exenta de conflictos y disputas, sobretodo por el 

mayor reconocimiento y preeminencia a lo escolar desde la demanda de la escuela y las 

familias. 

En cuanto a las actividades de “apoyo en las tareas escolares”, en 2004 se llevaban 

a cabo dos veces por semana, mientras que en 2006 se realizaban sólo una vez. Estaban 

organizadas alrededor de los contenidos escolares en los que los niños y adolescentes 

solicitaban ayuda, o de aquellos en los que los educadores consideraban que los mismos 

                                                         
4 Esta diferenciación entre “lógica escolar” y “otras lógicas” según las cuales se organiza la experiencia 
educativa en los apoyos escolares, es tomada del informe de investigación  de M. Muchiut (2004) La 
construcción de espacios de apoyo escolar en contextos educativos más allá de la escuela: características y 
significaciones que los niños les atribuyen. Córdoba: SECyT-Área Educación del CIFyH-Fundación Arcor. 

mailto:los
mailto:niños
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tenían más inconvenientes. La organización de la propuesta presentaba algunas 

particularidades diferentes en el “apoyo para niños de 6 a 12 años” que concurrían a 

primaria, con respecto al “apoyo para adolescentes” que concurrían al CBU. En el primer 

caso, si bien para cada encuentro los educadores manifestaron organizar actividades 

lúdicas, expresivas, plásticas, etc.,  la realización de las mismas estuvo condicionada por la 

lógica escolar, ya que la demanda de resolver las tareas o de atender a las dificultades que 

se les  presentaban en la escuela  posibilitaba o no la realización del otro tipo de 

actividades: 

 (...)acá tenés que trabajar muchísimo esencialmente con los deberes, y hay deberes de 1ero a 6to 

grado. A veces son poquitos, a veces son más. 

-Edora: En relación a los chicos el trabajo entonces siempre está más centrado en... 

-Eda: En la apoyatura de los deberes y en el  trabajar sobre algún problema que yo me doy cuenta que 

no lo entendieron o que no lo saben. Entonces les doy apoyatura, les doy deberes complementarios 

para que los lleven a la casa y los puedan realizar. Lo que sí tratamos realmente de hacer, es trabajar 

con algo lindo todas las clases, o sea con una pequeña cosita, aunque sea pequeña, como estas 

lecturas que estamos haciendo. Tratamos de hacer lecturas y, bueno, después al comentario, al 

análisis los llevamos un poco a lo que les pasa a ellos, obviamente. Primero analizamos la lectura, qué 

pasó, quiénes eran los personajes, cuál era el nombre de los personajes, ehh...como para que ellos 

trabajen de recordarse. De pronto  no tienen esa gimnasia, no te saben contar una lectura, entonces 

yo les pido que me la cuenten y después vamos asociando,(...) (Entrevista a educadora, 2004) 

Si bien se plantea desde el apoyo no dar respuesta sólo a lo urgente y fortalecer las 

posibilidades de aprendizaje de los sujetos, el desafío de conjugar ambos aspectos no está 

exento de tensiones:  

Edora: ¿Cómo tenés organizado el trabajo para el apoyo? 

-Edo: Por lo general, trabajamos alrededor de una propuesta que llevo yo, ya sea desde la literatura, 

desde la plástica, esteee... y bueno también se trabaja con las necesidades de los chicos, por la 

demanda que ellos necesitan trabajar en matemáticas, en lengua. 

-Edora: ¿En función de las tareas escolares? 

-Edo: En función de las tareas, por lo general trabajamos con eso. Trato también en lo posible de no 

hacer mucho hincapié en eso porque la idea también de este proyecto es darle otras cosas a los 

chicos, darle otra mirada, otras cosas que a lo mejor en la escuela no se dan, porque no hay espacio. 



 Carina Bertolino                                                                                                                                                                     
Especialización en Asesoramiento y Gestión pedagógica 

 

- 75 - 
 

Pero por ahí la demanda es muy grande en ese sentido, la demanda es muy grande en cuanto al 

apoyo escolar en sí. (Entrevista a educador, 2004) 

Con respecto a las modalidades de agrupamiento, aunque se reunía en el mismo 

espacio a niños de diferentes edades y grados, para la realización de las actividades más 

vinculadas con lo que requería la escuela se utilizaba el criterio escolar de distribuirlos en 

las mesas por edades o por ciclo de cursado. Este criterio obedecía también a facilitar la 

tarea de los educadores, en función del espacio disponible, la cantidad de niños que 

concurrían y sus posibilidades de atenderlos a todos: 

-Edora: Eso te quería preguntar ¿cómo organizás el trabajo? 

-Eda: A veces no es fácil, a veces no es fácil. Los divido por, por edades, más o menos. Hay niños que te 

requieren mucho más tiempo. Porque hoy la nena esta requirió mucho más tiempo (se refiere a una 

niña que concurre a 1er grado y a la que ayudó a leer). Otros días lo requieren otros, pero en esta 

nena hay que trabajar muchísimo (...) Yo vengo dos días a la semana,  no vengo todos los días, y son 

dos horas, y son muchos, y de distintos grados. Y tenés que tener presente que todos los días tienen 

deberes acá, nadie deja de tener deberes ni un día, y muchos deberes son complicados porque tenés 

que investigar, buscar. Muchas veces les doy a ellos para que busquen en su casa, pero ahí ellos se 

encuentran con la otra historia, que no tienen de dónde.  (Entrevista a  educadora, 2004) 

Edora: Y cómo los tenés organizado, por subgrupos o...? 

-Edo: A veces si, depende la actividad. Si la actividad tiene que ver con algo plástico no importa. Pero, 

a veces, cuando es solamente tarea trato de organizarlos por grado, 6to grado, 4to grado, porque los 

voy viendo a todos  por grupitos, es más fácil seguirlos. 

-Edora: ¿Tenés momentos en los se juntan los 30? 

-Edo: Hay momentos en que si, hay momentos en que están todos y se hace muy difícil porque hay 

niveles distintos. (Entrevista a educador, 2004) 

Con respecto  a  las actividades del taller de  deporte y recreación se encontraban a 

cargo de un educador, profesor de Educación Física, que desarrollaba las mismas dos 

veces por semana en un predio del Centro Vecinal de Bº Villa Forchieri y en la Asociación 

Amigos de Bº Gobernador Pizarro.  

¿Qué metodologías, estrategias, modalidades de trabajo implementa? 

 Principalmente se desarrollan actividades de predominio motriz, las cuales se basan en la ejecución 

de ejercicios construidos o naturales. También practicamos deportes. 

mailto:niñ@s
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Estratégicamente predomina el juego cómo elemento motivacional para el alcance de los objetivos 

propuestos. 

(...) Además de logros en el aspecto motriz, se hace un gran esfuerzo para que ellos comprendan la 

importancia del respeto por su propio cuerpo y el de sus compañeros y amigos, el buen trato y respeto 

en la forma de dirigirse a estos y a los mayores. 

Otro gran logro que se realizó fue a finales del año pasado cuando los niños desarrollaron una 

campaña de cuidado del medio ambiente durante la época de verano. (Encuesta a educador a cargo 

del taller de Deporte y recreación, 2004) 

En cuanto a las posibles articulaciones establecidas entre la propuesta de los dos 

talleres (deporte y  recreación y literatura infantil) y el “apoyo en las tareas escolares”, 

desde la perspectiva de este educador, en 2004 el trabajo se desarrolló sin demasiada 

relación y conocimiento mutuo de las acciones desplegadas en cada caso, sin instancias de 

trabajo común. Podemos pensar entonces, que conjugar los tres aspectos no es una tarea 

fácil, teniendo en cuenta que cada uno tiene sus particularidades, el tiempo disponible 

para llevarlos a cabo,  la capacitación necesaria, las interrelaciones entre las áreas. Una de 

las coordinadoras plantea esto: 

Por allí me daba la sensación de que seguían abriendo frentes, abriendo muchos frentes en los que se 

desgranaban todos los esfuerzos, entonces se concentraba poco. 

Edora: ¿Era como que estaban en muchas cosas a la vez y no se establecían prioridades?     

Eda: Si, y yo de eso era enemiga, y se lo planteé a las chicas, por eso a una parte que era “iniciación 

literaria” no la coordiné. Yo me negué a esto porque yo no soy especialista en Iniciación Literaria así 

que no voy a ir a ver si lo que hace la compañera está bien o no, yo no sé esta área.  (Entrevista a ex 

coordinadora, 2006) 

A partir de lo señalado por los entrevistados quedan en evidencia las dificultades 

presentadas para trascender la condición de grupo de personas que desarrollan 

actividades con un eje en común, para conformar un equipo que pone en diálogo los 

saberes, herramientas  y prácticas que cada uno aporta para el logro de una meta 

compartida, lo que implica un fortalecimiento de la integración de las funciones y tareas 

que cada uno desarrolla, a la vez que aporta al sostenimiento subjetivo y emocional 

cuando las cosas no marchan tan bien.    
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En el caso del taller de animación a la literatura infantil, las actividades se 

encontraban a cargo de un educador que en 2004 desarrollaba las actividades en la 

escuela J. Newbery ( de Bº San Miguel), en la escuela F. Ameghino ( de Bº Gobernador 

Pizarro) y  en el Centro Vecinal de Bº Villa Forchieri. En 2006, este educador había dejado 

la propuesta,  sólo continuaban las actividades de literatura en las dos escuelas, a cargo de 

dos educadores diferentes. 

Con respecto a los espacios en los que se desarrollaban las actividades 

inicialmente, escuelas y centro vecinal, en uno y otro caso se generaban dinámicas 

distintas en función del espacio y de la cantidad de niños convocados. En las escuelas los 

grupos eran numerosos y las actividades se realizaban durante el horario escolar, pero 

tratando de marcar diferencias en cuanto a la dinámica y las reglas que organizaban el 

trabajo escolar: 

Se trabajó en las aulas o bibliotecas, en forma de taller, con los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º grado. En 

las escuelas se convino con las Directoras la conformación de módulos de 80 minutos en los que se 

trabajaba con cada grupo. 

Se buscó aclarar a los chicos que pese al espacio institucional en el que trabajábamos, el taller era 

independiente de la escuela en sí, y que por lo tanto las reglas que regían eran otras. Para esto 

quitábamos los bancos de las aulas, lo que daba más espacio para organizar juegos con diferentes 

fines y luego organizarse en ronda a la hora de la lectura y trabajar en el piso en el momento de la 

producción. (Memoria institucional: Espacios de abordaje socio-educativo. Una experiencia de 

educación no-formal implementada en el interior cordobés, APROHCOL, 2004, p16) 

Es distinto el trabajo de acuerdo al espacio. No es lo mismo trabajar en las escuelas dentro de las 

aulas, que en las sedes sin tanta identificación con el ámbito escolar.(...) En las sedes al ser pocos 

chicos hay más facilidad para trabajar y organizar dinámicas efectivas. (Encuesta a educador a cargo 

del taller de literatura infantil, 2004) 

Como estrategia, al igual que en el taller de deporte y recreación, se utilizaba el 

juego como un vehículo para el acercamiento a los textos y a las temáticas que se 

abordaban, y en todo momento se trataba de desplegar formas de trabajo diferentes a las 

escolares, en cuanto a la modalidad y al sentido que se le otorgaba tanto a la expresión 

oral, la lectura, la escritura: 
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Se trabaja a través de dinámicas no formales, cuyos ejes son, específicamente diferentes textos de 

literatura infantil. El objetivo final es el de provocar en el niño el placer por la literatura, y 

desnaturalizar el proceso de lectura como un mero elemento evaluador del docente, en el ámbito 

escolar.  (...)  

Se trabaja con dinámicas o estrategias de lectura, asociadas a lo lúdico. El medio (el juego) lleva al 

objetivo final (contacto con el libro). También se producen dinámicas en las que deben producir 

textos, continuar algunos inconclusos, representar otros leídos, etc. 

Y la metodología para integrar al grupo es a través de juegos físicos que permitan la mezcla de los 

chicos en equipos diferentes, logrando de este modo que no  trabajen siempre con los mismos 

compañeros. (Encuesta a educador a cargo del taller de literatura infantil, 2004) 

Con respecto al “apoyo para adolescentes”, alumnos del CBU, la propuesta 

presentaba algunas características diferentes. No se desarrollaban las actividades de los 

talleres, y se trabajaba sólo el “apoyo en las tareas escolares”, en las materias lengua y 

matemática, a cargo de dos educadores que desarrollaban el trabajo paralelamente en el 

mismo horario; también se encontraba un educador que realizaba  el “apoyo en inglés”. 

En su propuesta trataban de dar respuestas en primer término a lo urgente, como las 

tareas y evaluaciones, también se planteaba el trabajo sobre aquellos aspectos que desde 

el punto de vista de los educadores dificultaba sus aprendizajes escolares,  tales como los 

procesos y operaciones de pensamiento, la comprensión lectora, favorecer la 

concentración, lo socio-afectivo, la confianza en si mismos: 

Eda: La idea en lo que sigue, la idea de I. (la coordinadora)  sobretodo, es apuntar a todo lo que serían 

las operaciones del pensamiento, a que aprendan a analizar, a criticar, a resumir. Laburar sobre eso, 

digamos, a  eso  se apunta en el trabajo. Lo que pasa es que varía con cada chico... o sea trabajamos 

en grupo o individualizado, y, a veces, lo individualizado es para lograr la atención, porque son chicos 

muy dispersos, viste? Ese chico que se sacó el 10 ¡no sabés lo disperso que es!, y sin embargo pudo 

trabajar y cuando logró eso  en la escuela resolvió así, viste?...(...) 

-Trabajamos en función de la tarea, de lo que tienen, empezamos a hacer la ejercitación. Bueno,  eso 

es lo que hago yo en matemáticas, les doy una explicación si es necesario, comparaciones, bueno todo 

lo que vos hacés para que puedan comprender... (Entrevista a educadora, 2004) 

Otro aspecto que tratamos de trabajar es lo socioafectivo. Hoy por ejemplo están haciendo pastelitos 

para recaudar fondos para un viaje a Córdoba que vamos a hacer, porque surgió que varios de los 

chicos dijeron que no conocían Córdoba, que no habían ido nunca o que solo habían ido al hospital. 
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Entonces les propusimos hacer ese viaje, pero dijimos  que teníamos que recaudar algo de dinero, 

entonces surgió lo de hacer pastelitos.  

En las vacaciones (de invierno) siguieron viniendo e hicieron trabajos en plástica, vieron películas, 

escucharon música (Entrevista a  coordinadora, 2004) 

En 2004 esta experiencia recién se estaba  iniciando y según los partícipes se iba 

definiendo sobre la marcha, apareciendo como preocupación central el mejoramiento de 

las notas escolares, que desde el punto de vista de la educadora entrevistada producía 

notables efectos sobre la autoestima y la confianza de los adolescentes y de sus familias 

en sus propias posibilidades, que era la principal dificultad que ella observaba.   Las 

estrategias contemplaban el trabajo en grupos o en forma personalizada según las 

necesidades, recurriendo a explicaciones y orientaciones a partir de lo que los 

adolescentes iban sugiriendo como posibilidades. En cuanto a trabajar sobre las 

operaciones del pensamiento y en la autonomía en los procesos de aprendizaje,  desde el 

punto de vista de la coordinadora, constituía uno de los aspectos en los que era necesario 

avanzar: 

Edora:- Entonces vos les explicás y... 

Eda:- Si, les explico y ahí empezamos a hacer problemas, situaciones problemáticas, ellos analizan, me 

van sugiriendo por dónde pueden ir, les indico...es decir les vas sugiriendo en la medida en que ellos 

van encontrando el caminito, sino se los hago pensar desde otro lugar viste?, hasta que veo que ellos 

por si solos logran encontrar la vuelta de los problemas. Calculo que es así porque nosotros viendo con 

muchos chicos y la escuela nos ha dicho, nos ha confirmado el cambio, es notorio desde que vienen a 

este espacio. Pero bueno por ahí pasa mucho por lo socioafectivo. O sea, vos no detectás acá, salvo en 

Yohana, que es la chica que te comenté, problemas que sean dificultades de aprendizaje. Hay mucha 

distracción, mucha dispersión. (Entrevista a educadora, 2004) 

Durante los últimos meses del 2004 la coordinadora y los educadores de este 

“apoyo” organizaron talleres a los que convocaron a los padres y docentes de los 

adolescentes  que concurrían al IPEM5 Nº78, para abordar temas no exclusivamente 

pedagógicos pero en estrecha relación con éstos, como las características de los 

adolescentes, planteando una modalidad de encuentro y abordaje diferente a la de las 

reuniones de padres escolares: 

                                                         
5
 Sigla que designa:  Instituto Provincial de Educación Media 

mailto:l
mailto:chic@s
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La educadora me dice que este grupo está funcionando muy bien, que los chicos desarrollaron un 

fuerte sentido de pertenencia, están muy enganchados, llegan y no se van, se quedan. Que los padres 

también están contentos, manifiestan que los hijos vienen con mucha alegría, que quieren venir, lo 

contrario que ocurre con la escuela. Hicieron una reunión con ellos la semana pasada y les gustó 

mucho, así que les pidieron que hagan otras, pero que quizás no haya mucho tiempo porque están a 

fin de año. Me explica que quizás sea porque ‘acá no les decimos lo mismo que escuchan en la 

escuela, sobre los problemas del hijo, o lo que no hace, o cómo se porta, etc.’ (Observación y diálogo 

previo a la entrevista a educadora, 2004)  

Con respecto a los docentes de la escuela hubo una serie de encuentros con la 

coordinadora y los educadores del “apoyo escolar”, lo que posibilitó el reconocimiento y 

articulación de acciones: 

En Unquillo, la relación con el IPEM Nª 78 es muy buena, la coordinación   del equipo ha realizado un 

trabajo de articulación de excelencia con la escuela, la propuesta es respetada al punto que los 

docentes del área de Lengua y Matemática están teniendo en cuenta el trabajo de los niños en la sede 

al fin de incorporarlo como una nota conceptual. 

El trabajo de apoyo escolar de APROHCOL es reconocido (Encuesta a educadora, 2004) 

En 2005 el mismo equipo de trabajo desarrolló una nueva modalidad de 

intervención en la misma institución, con todos los alumnos de 1er año que ingresaban a 

la escuela secundaria en lo que llamaron “semana o jornadas de ambientación”: 

Después nos animamos, yo les propuse a los compañeros que trabajáramos, en función de lo que 

habíamos visto en la experiencia de ese año, el ingreso de los niños, que presentáramos una 

propuesta desde la educación popular para que en los primeros días de marzo nos sumáramos a los 

docentes y trabajáramos con juegos. Mis compañeros aceptaron, así que escribí el proyecto, mientras 

ellos tenían a los niños hasta por la cabeza yo le metí a la escritura, así que lo armamos y lo 

presentamos, la directora de la escuela lo aceptó y lo ejecutó. (Entrevista a ex coordinadora, 2006) 

Esto coincidió con una nueva política educativa estatal que comenzó a 

implementarse en forma voluntaria y como piloto en algunas escuelas secundarias de la 

provincia de Córdoba, también en el año 2005. Se trata del Proyecto: “Escuela Centro de 

Cambio” (PECC)6, que planteaba inaugurar un proceso de cambio en la escuela secundaria 

                                                         
6 Se encuentra delineada en el documento oficial:  Nivel Medio. Hacia una Nueva Identidad.  Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba, 2005. 
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tomando al primer año del CBU como punto de partida. La preocupación estaba centrada 

en  fortalecer  la resolución del tránsito del nivel Primario al secundario, instrumentando 

distintas líneas de acción, entre las cuales figuraba también un Período de Ambientación 

de los ingresantes a la escuela secundaria cuyo objetivo era “ morigerar el ingreso de los 

niños-jóvenes de un nivel educativo a otro, integrarlos a esta nueva cultura, establecer 

vínculos entre docentes – estudiantes y escuela para lograr su inclusión y, 

particularmente, ingresarlos a la lógica del conocimiento curricular más especializado de 

ésta” 7.  

De este modo, se produjo una relación de complementariedad entre lo que a nivel 

oficial se define como preocupación, la necesidad de la escuela de generar propuestas que 

de algún modo contemplen las  preocupaciones y estrategias definidas a nivel oficial y lo 

que la  ONG podía aportar.  

En 2006 la intervención del equipo de educadores, considerada exitosa y muy 

positiva tanto por APROHCOL como por la escuela, se repitió, aunque se produjeron 

cambios en las personas a cargo de la coordinación y en los educadores. Se la rescataba 

porque el objetivo de que los alumnos permanezcan en la escuela y no la abandonen ante 

la primer dificultad o por no sentirse parte de ella parecía cumplirse, además de  ser 

considerado un espacio de trabajo compartido entre la escuela y APROHCOL y favorecer la 

interacción y el conocimiento  mutuo de quienes formaban parte de una institución y otra:  

hasta el haber hecho los dos años (2005 y 2006) las jornadas  de ambientación. En estas se pudo 

trabajar con los docentes, se repartió tarea, hubo tareas de parte de los docentes y de parte del 

equipo técnico (APROHCOL), nosotros también nos dimos cuenta de cuáles son las condiciones en las 

que trabajan las escuelas, sobretodo la escuela media que no tiene el tipo de asignación de la escuela 

primaria, que es mucho, muy dificultoso, entonces  es difícil poder gestionar (Entrevista a educador, 

2006) 

Edora: ¿Qué rescatarías de la relación establecida con APROHCOL? 

                                                         
7
 Estudio de seguimiento: Programa “Escuela centro de cambio”. Nivel secundario. Período 2003-2007. 

Dirección de planeamiento e Información Educativa, Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad 
Educativa, Ministerio de Educación de la Pcia de Córdoba, 2009. pp20-21 
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Eda: Y esto que te estaba diciendo, logramos que los chicos se incorporen y se queden en la escuela 

mas que antes. (Entrevista a la Vicedirectora del Ipem Nº78, 2006) 

Con respecto a las estrategias o propuestas desarrolladas en el “apoyo escolar” las 

encontramos condicionadas por las personas que actuaban como coordinadores o 

educadores, de su formación, experiencia, creatividad, compromiso. Se trata de espacios 

que requieren que a partir de la lectura de la realidad se vayan desplegando nuevas 

estrategias destinadas a atender las nuevas necesidades detectadas, esto hace que cada 

persona despliegue su iniciativa en cuanto a los modos de resolver las actividades a su 

cargo:  

hay prácticas bastante buenas, iniciativas que son atendibles, lo que no se logra es la continuidad. 

Casi todas las prácticas o iniciativas que son innovadoras dependen de la experiencia del propio 

docente y una de las condiciones que no tenemos aquí es la continuidad. (Entrevista a educador, 

2006) 

Ella (una educadora) a su vez hacía un trabajo de contención, muy afectiva, con uso de metodologías 

intuitivas, además tenía una actitud de respeto y de escucha conmigo (..)  

Con respecto a la tarea él (un educador) tenía buen repertorio, era un maestro preparado, tenía buen 

carisma con los chicos, buen reconocimiento de los padres, les hacía hacer actividades creativas a los 

chicos, aportaba cosas que traía de su escuela privada, como materiales muy lindos,  y que 

enriquecían, en fin...yo no puedo decir que en esa parte él hacía mal su tarea (Entrevista a ex 

coordinadora, 2006) 

Cuando el educador citado recién en primer término, hace referencia a la “no 

continuidad” de las prácticas,  esto consideramos refleja dos cuestiones. Por un lado,  su 

preocupación por la estabilidad laboral, por un trabajo que no es estable o continuo, 

porque los financiamientos para llevarlo a cabo tampoco lo son. Por otro, estaría 

señalando que las buenas prácticas, las iniciativas atendibles, quedarían ligadas a las 

personas, a su experiencia, formación y presencia en terreno, como si la organización no 

atendiera a  la capitalización de aquellas experiencias o propuestas más valiosas. Sin 

embargo, lo sucedido con la semana de ambientación podemos pensar que contradice 

esto. 
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Entendemos que aquí se están planteando aspectos que merecen ser considerados 

y tenidos en cuenta. Uno es el sentido de equipo, de diseño y sostén colectivo de las 

acciones emprendidas. Cuando esto se logra posibilita que, aunque las personas 

(educadores o coordinadores) cambien y no sean las mismas, se transforme en posible la 

transferencia de modalidades de trabajo consideradas potentes, valiosas. Lo otro, es el 

registro y la capitalización de las diferentes propuestas desplegadas por los educadores y 

coordinadores, de modo que posibilite la socialización acerca de lo ya realizado o de lo 

que va aconteciendo. En este sentido, consideramos que merecen ser discutidos y 

acordados los criterios función de los cuales es posible considerar que una práctica o una 

experiencia educativa puede ser considerada valiosa y merece ser replicada.  

 

f) La articulación con la escuela y la  relación con los docentes 

La relación establecida entre las escuelas y los “apoyos escolares” promovieron un 

vínculo nuevo y complejo. La necesidad de establecer relaciones con las escuelas a las que 

concurrían los niños y adolescentes que asistían al “apoyo”, fue visualizada como clave 

por APROHCOL, en tanto su tarea buscaba combinarse con la de la escuela, sosteniendo o 

dando respuestas a las dificultades que se les planteaban a los chicos en la misma. Si bien 

se plantea la cooperación de los “apoyos” con la escuela, también aparece la necesidad de 

diferenciarse de la misma, de construir otro tipo de respuestas, de encontrar alternativas 

que la escuela  no ofrece, ya que aparece el riesgo implícito de transformarse en una 

“escuela paralela”: 

Eda: No queremos transformarnos en muleta, es decir que nos terminen mandando todos los chicos al 

apoyo. Nuestra intención es aportar ideas a las escuelas, es decir las debilidades de los chicos son 

tales, pero ir más al fondo, ver cuáles son los déficits pero aportar formas diferentes de trabajar con 

esas dificultades. Acercarnos a las escuelas y compartir cómo nosotros estuvimos trabajando y  que 

eso ayude para que a los chicos les vaya mejor. Es decir nuestra intención es hacer algo que a la 

escuela le haga cosquillas. (Entrevista a coordinadora, 2004) 

Desde la ONG se consideraba a la escuela fuente de legitimación pero también de 

disputa de la tarea desarrollada en los “apoyos”: 
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 Esto es todo un desafío, no? Articular digamos, o por lo menos empezar a pensar en un trabajo 

combinado desde lo no formal y lo formal. Porque hasta ahora están los apoyos en la comunidad 

desde lo no formal, pero la legitimidad que te  da la escuela es fuerte para el común de la gente y yo 

creo que desde lo no formal hay estrategias de trabajo que creo que es bueno que por ahí sean 

reconocidas, que si lo hacés siempre desde afuera son reconocidas por las maestras porque por ahí 

ven que el chico avanza, mejora, pero por  ahí hay como celos y no son reconocidas, ¿no? (Entrevista a 

la presidenta de APROHCOL, 2004)   

Encontramos que las características de las relaciones con las instituciones 

escolares varían según las sedes y también según las acciones desarrolladas por los 

educadores y por quién está a cargo de la coordinación desde APROHCOL. En el caso del 

“apoyo para adolescentes”, el equipo conformado en 2004 por la coordinadora y los dos 

educadores generó una serie de acciones con el IPEM Nº78 que sentaron las bases de una 

relación que podríamos adjetivar como estrecha o cercana y que logró alguna 

permanencia temporal. Aunque este “apoyo” comenzó su funcionamiento en junio del 

2004, los encuentros con la escuela comenzaron previamente, en marzo, para definir las 

materias que requerían más apoyo y también los posibles alumnos, que en un comienzo 

fueron derivados por los docentes de las escuelas y más tarde comenzaron a llegar de 

forma voluntaria: 

 Mantuvimos conversaciones con los profesores y el coordinador pedagógico de los dos IPEM (Nº78 y 

Nº23)y de allí salió que en las dos materias que más ayuda necesitaban los alumnos eran lengua, 

sobretodo en lo referido en la comprensión lectora, y matemática, eran en las que presentaban más 

debilidades. (...) 

 Este grupo hace poco que está funcionando, desde junio. El trabajo con los docentes y con los padres 

comenzó desde el inicio del año, pero fue lento. En el caso del IPEM 78 fue la Dtra la que mandó a los 

alumnos y los padres se hicieron cargo de mandarlos. Ahora los chicos traen a los compañeros, a los 

hermanos.  (Entrevista a ex coordinadora, 2006) 

Según la educadora que trabajaba en esta sede en 2004, el trabajo de articulación 

con la escuela estuvo sostenido por las acciones que constantemente desarrolló la 

coordinadora, acompañadas por el trabajo realizado por los educadores, lo que posibilitó 

el reconocimiento y articulación lograda con la escuela y algunos profesores: 
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En Unquillo, la relación con el IPEM 78 es muy buena, la coordinación   del equipo ha realizado un 

trabajo de articulación de excelencia con la escuela, la propuesta es respetada al punto que los 

docentes del área de Lengua y Matemática están teniendo en cuenta el trabajo de los niños en la sede 

al fin de incorporarlo como una nota conceptual. 

El trabajo de apoyo escolar de APROHCOL es reconocido (Encuesta a educadora, 2004) 

A partir de estas acciones se generó un reconocimiento desde la escuela a las 

acciones desarrolladas en el “apoyo”, lo que impulsó y consolidó la propuesta de 

articulación, que incluía reuniones con docentes y padres, y la “semana de ambientación”, 

desarrollada en conjunto por los docentes de la escuela y el equipo de APROHCOL: 

Armamos unas carpetas con los trabajos de los chicos, con esos documentos así artesanales que 

habíamos armado y tuvimos una reunión con mucha suerte, porque nos encontramos con gente de 

mucha apertura, que escuchó y se sintió como complementada porque les acercamos información de 

los chicos que ellos no tenían, porque no había ni tiempo, nada. Entonces a partir de esto, y para un 

grupito chico también, peleamos, digo peleamos en el sentido de ser perseverantes, de insistir, una 

instancia de articulación con los docentes de lengua y matemáticas, en principio. (Entrevista a ex 

coordinadora, 2006) 

La educadora entrevistada en 2004 marca la diferencia entre la tarea y los logros 

de este grupo de trabajo, donde la tarea es desarrollada en equipo, y el otro grupo del que 

participaba en La Calera, cuya coordinación estaba a cargo de otra persona con una 

modalidad de trabajo, desde su perspectiva,  donde todo depende del esfuerzo y las 

iniciativas del educador a cargo: 

Allá en Calera, por ejemplo, es más difícil, es otra historia, tendrías que hablar con el coordinador, nos 

ha costado más todo. Acá es como que se nos abrió la puerta así, bueno Ilda ha hecho un trabajo 

fabuloso con los docentes, con el Centro de Estudiantes, ella está abriendo frentes todo el tiempo, le 

pone el cuerpo, viste que eso también... Yo, lo mío es lo de ella, la construcción la hizo ella, yo aporto 

lo mío en el trabajo con los niños, bueno trabajamos como un equipo!! En realidad vamos todos a la 

escuela, los talleres para padres también, ella organiza pero el Tucu y yo coordinamos. (Entrevista a 

educadora, 2004) 

Incluso señala diferencias en las modalidades de relación con la escuela, con 

contactos personales de parte de la coordinadora de Unquillo o por vía telefónica de parte 
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del coordinador de La Calera y Saldán,  que potenciaron o debilitaron la relación con la 

escuela:  

Podría  atreverme a proponer que en esto de la articulación hay que poner mucho el cuerpo, que 

mediante una buena y continua comunicación  telefónica a la institución no  le alcanza, que es 

necesaria la visita, la charla, las puestas en común frente a frente, porque cada vez que nosotros 

como técnicos lo hemos hecho nos ha ido bien. (Encuesta a educadora, 2004) 

Por cambios operados en el IPEM Nº78 y en el equipo del “apoyo para 

adolescentes” de APROHCOL, entre el 2004 y el 2006 se van planteando diferencias en las 

posibilidades de articulación y encuentros entre ambos: 

Por ejemplo, el docente piola de la escuela con el que comenzamos a trabajar dos años atrás, hoy 

resulta  que lo nombraron vicedirector entonces la relación que manteníamos cambia y ya no nos 

brinda el mismo sustento. Y el docente más nuevo está más interesado en estabilizar su lugar en la 

institución que en trabajar con nosotros. (Entrevista a educador, 2006) 

Hemos tenido diferentes etapas en el trabajo que realizamos con APROHCOL, el año pasado o el 

anterior trabajamos más cercanamente, con más reuniones compartidas, este año por ahí esto no se 

dio tanto. 

Edora: ¿Por qué? 

Eda: Por ellos que ahora tienen más trabajo, porque les agregaron Calera creo, y por nosotros 

también, ya que estamos en un proyecto de escuelas técnicas que nos lleva tiempo, reuniones,   

entonces es difícil acordar un horario para reunirnos todos, cuando ellos pueden, nosotros no, y así.  

Nosotros queremos seguir trabajando juntos, sobretodo la semana de ambientación, sé que ellos  

están con problemas porque se quedan sin los aportes económicos pero espero que se pueda 

solucionar, de todas maneras y como podamos nosotros  vamos a seguir con ese proyecto. (Entrevista 

a la Vicedirectora del IPEM Nº78, 2006) 

Con el IPEM Nº23, que es la otra escuela secundaria pública de Unquillo, las 

acciones de articulación no fueron tan exitosas, si bien desde la misma se  derivaron en 

determinado momento algunos alumnos al “apoyo escolar”, la comunicación y el trabajo 

entre escuela y organización presentó algunas dificultades. En 2006, la Directora de esta 

institución escolar realiza un pedido de “apoyo” para un grupo de alumnos  con 

repitencias y problemas de conducta en la escuela, como condición para que los alumnos 

conserven su matrícula en la misma. Para la coordinadora del “apoyo para adolescentes”  
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las características del pedido, el incumplimiento de parte de lo pactado por la Directora, 

junto con algunos problemas de comunicación entre la Dirección de la escuela y los 

docentes de la misma, genera malos entendidos  y dificultades para el sostenimiento de 

los alumnos en el “apoyo”: 

Y el otro caso importante de articulación fue un pedido que nos hizo el IPEM 23. Allí se  resolvió que 

un grupo de chicos repitentes y problemáticos en conducta, si bien no iban a ser  expulsados o dejados 

como libres, en realidad se los dejó libres en los hechos pero se los mantuvo dentro de su matrícula 

como regulares, dándoles la posibilidad que durante este año lectivo fueran rindiendo las materias 

que debían, para el próximo año poder incorporarlos nuevamente. Entonces le piden al AE de 

Aprohcol el seguimiento y el trabajo con estos chicos que tenían que rendir de 5 a 10 materias. Esto 

nos generó a nosotros muchos conflictos, porque reconocíamos que la situación era totalmente ilegal, 

ya que les estaban negando el banco, los estaban dejando en suspenso y lo que es peor, que era lo 

que a nosotros más nos conflictuaba, los están dejando fuera del marco institucional, fuera del hábito 

de ir a la escuela y participar de la escuela. Fue muy conflictivo para nosotros, por lo que realizamos 

varios acercamientos tratando de que se pudiera reformar esa decisión.(...) Vimos que una manera de 

potenciar hacia lo positivo esta situación, fue aceptar a estos chicos y hacerles el seguimiento. De 30 

chicos terminaron asistiendo al AE solamente 5, es decir que 25  se perdieron en el camino, pero con 

esos 5 estamos teniendo gratificaciones, en el sentido que están aprobando las materias que están 

rindiendo. (Entrevista a coordinadora, 2006) 

Con respecto a las relaciones con las escuelas primarias F. Ameghino (Bº 

Gobernador Pizarro), J. Newbery (Bº San Miguel) y  D. Vélez Sarsfield (Bº Villa Forchieri), 

no se desarrollaron acciones continuas o sistemáticas, sino mas bien puntuales u 

ocasionales (a principio o a fin de año o frente a problemáticas particulares de algún niño), 

tanto desde la coordinación como desde los educadores que participaban del “apoyo”. Es 

importante señalar que la coordinación de estos “apoyos” estaba a cargo del mismo 

coordinador que los recién referidos apoyos de La Calera y Saldán. 

 En el caso de la educadora que trabajaba en el Centro Vecinal San Miguel relata 

que en el 2003 mantuvo contactos con los docentes de las escuelas, pero que no los 

sostuvo en el 2004. Reconoce la importancia de estos contactos, ya que esa acción opera 

un cambio en  la mirada y la atención que los maestros de la escuela prestan a los niños: 

-Edora: Y con las docentes de las escuelas ¿también te estás reuniendo? 
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-Eda: No, nos estamos reuniendo con las escuelas, el año pasado sí lo hicimos. Yo ahora que viene el 

trimestre más complicado que es este último, este que es en el que se define, entonces yo voy a hacer 

lo mismo que hice el año pasado que fui a charlar con las docentes. El año pasado fui más, tuve mayor 

tiempo para poder ir y dialogar con ellas sobre cada chico, hacer un poquito el avance de cada chico. 

Pero este año no, pero ahora en este período si, si o si, me ocupo de ir y charlar con las docentes y ver 

en qué los podemos apoyar. Con lo cual hace un viraje de ciento ochenta grados la atención del 

docente. 

-Edora: Vos notás ahí como que eso ayuda. 

-Eda: Si ayuda muchísimo. 

-Edora: Pero, ¿los docentes saben desde antes que están trabajando en el apoyo? 

-Eda: Saben, saben. Pero el hecho de que vos te acerques más, le comentes, el darle el nombre del 

niño,  hace que inmediatamente se ocupen. (Entrevista a educadora, 2004) 

El educador que trabajaba en las sedes Escuela F Ameghino y el Centro Vecinal 

Villa Forchieri manifiesta que no mantuvo contactos con los maestros de grado porque sus 

horarios no coincidieron con los de la escuela, comunicándose en forma indirecta a través 

de terceros. Tampoco manifiesta que el coordinador  haya realizado dichos contactos: 

-Edora: ¿La docente habla con vos para derivarlo?  

-Edo: Habla con los papás por lo general, porque como yo estoy a la tarde los chicos van a la escuela a 

la mañana entonces yo no tengo posibilidad de hablar con los docentes. Los docentes van a la 

mañana y yo vengo a la tarde. 

-Edora: ¿No tuviste contacto con los docentes? 

-Edo: No he tenido contacto mas que con la Directora, el nexo es la Directora y alguna vez he hablado 

con los profesores que a su vez ven a los profesores de la mañana. Entonces el nexo es ese. (Entrevista 

a educador, 2004) 

El educador incluso visualiza diferencias en la cooperación e interés de los niños 

por participar del “apoyo escolar”, que al compararlos con otra sede, desde su punto de 

vista, parecen estar condicionadas por el contexto escolar en el que se desarrollaban:   

En la escuela tienen como política no dar tarea, muy pocas veces vienen los chicos con tarea, entonces 

tengo que llevar yo alguna actividad y si no tomar algún tema en el que ellos saben que les está yendo 

mal. Si por ahí me dicen estoy flojo en números decimales nos ponemos a ver esas cosas. Y en este 

centro en particular (Va Forchieri) son distintos, las características de cada lugar, acá por lo general 

los chicos vienen con mucha tarea y mucha demanda de apoyo y sobretodo ellos vienen con mucho 

entusiasmo, con muchas ganas de hacer tarea. Allá en el otro centro (Escuela Ameghino) son un poco 
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más reticentes, les cuesta engancharse con las actividades, son un poquito más difíciles digamos. 

(Entrevista a educador, 2004) 

Un punto de vista diferente lo aporta el educador a cargo del taller de literatura, 

quien plantea que son las características particulares de cada escuela, de la comunidad 

que la forma, las que condicionaron facilitando o dificultando el desarrollo de las 

actividades de este taller. En este caso  señala las diferencias entre los talleres 

desarrollados en las dos escuelas de Unquillo, hablando de un orden institucional 

diferente como condicionante:  

En cuanto a los talleres dados en las escuelas podría decirse que cada uno adquiere formas diferentes 

a partir de las diferentes comunidades con las que se trabaja. No es lo mismo el orden institucional 

que hay en la Escuela Newbery, que en la Ameghino,  lo que hace que muchas veces sea dificultoso 

llevar a cabo ciertos objetivos propuestos. (Encuesta al  educador a cargo del taller de Literatura 

infantil, 2004) 

Como dificultades comunes marca las que se le presentaban por la falta de 

colaboración de los maestros de grado, aunque no explicita el por qué o cómo se trabajó 

la colaboración: 

Las mayores dificultades han consistido en las adaptaciones que se han tenido que hacer a las 

planificaciones a partir de la gran cantidad de niños con los que trabajo en las escuelas. El tema del 

poco compromiso de las docentes a la hora de participar del taller también hace que sea difícil 

manejar grupos tan grandes sin un apoyo. Las mayores dificultades se han dado en la Escuela 

Ameghino por los problemas de indisciplina, producto de las características de la población que 

concurre a ese establecimiento. (Encuesta al  educador a cargo del taller de Literatura infantil, 2004) 

Este reclamo se reitera en 2006: 

Porque el año pasado se dio que en ese horario del taller a cargo de APROHCOL, el docente del curso 

desaparecía, y este año la exigencia que se planteó es que el docente de APROHCOL fuera 

acompañado por el docente del grado (Entrevista a coordinadora, 2006) 

Estas diferencias de estilos o estrategias de trabajo desplegadas por coordinadores 

y educadores hablan de una relación entre los apoyos escolares y las  escuelas no 

preestablecida y compleja,  un vínculo en construcción, atravesado por el lugar y el papel 

que, para los involucrados en su gestación, ocupan escuela y “apoyo escolar” en la 
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educación de niños y adolescentes . En este caso aparecen como claves para el éxito y 

reconocimiento del trabajo educativo de los “apoyos escolares”, los contactos frecuentes, 

la construcción de acuerdos, el compromiso e involucramiento logrado, tanto por  parte 

de la escuela como de quienes están a cargo del “apoyo escolar”.  

 

3.3 LA PROPUESTA DE “APOYO ESCOLAR”: CONDICIONES ACTUALES 

Como ya señalamos, la principal fuente de recursos para financiar la propuesta de 

“apoyo escolar” la constituyeron programas sociales nacionales, que una vez finalizados 

significaron para la organización no contar con los recursos suficientes para continuar con 

el proyecto educativo emprendido. A esto se sumaron ciertas dificultades asociadas al 

sostenimiento y estabilidad de la organización, sobretodo a partir del cambio de políticas 

públicas estatales en cuanto a la satisfacción de necesidades sociales:  

Pero sin tener asistencia técnica y sin contar con financiamiento, digamos estables, para la 

continuidad de los proyectos, digamos que hay un desgaste también, en lsa actividades, porque las 

políticas van cambiando. Hoy por hoy la política social nacional apunta más a fortalecer desde el 

Estado la atención social, y las ONGs ya no tendríamos más financiamiento. (…) 

Edora: ¿Y en cuanto al sostenimiento de la organización? 

Eda: Vamos a los ponchazos.  

(…) El 2008 fue nefasto, hasta nos comimos todos los ahorros, o sea que fue terrible, escribimos 

tantos proyectos y ninguno nos salió, hubo cuestiones institucionales también. Bueno el año pasado 

tratamos de sostenernos, y este año con mejores expectativas, nos están aprobando otro proyecto 

(Entrevista a la presidenta de la ONG, 2010) 

En el capítulo anterior mencionamos que, desde el 2003, el Estado asume 

paulatinamente la centralidad en  la atención y satisfacción de las necesidades sociales en 

relación a la retirada de los ‘90, operando un corrimiento del lugar ocupado por las 

organizaciones comunitarias en este terreno, durante esa etapa. Esto tiene que ver con el 

no otorgamiento de fondos para el desarrollo de diferentes proyectos, lo que, en general, 

plantea dificultades en el desenvolvimiento de las ONGs:  

Si, las grandes, las viejas ONGs de Córdoba, como CECOPAL, el SERVIPROH, han reducido su personal 

casi a un 50%. Esto tiene que ver con políticas, bueno, ahí, también son espacios en los que la oferta 
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de honorarios es muy pobre, no tiene cobertura social, tenés que pagarte tu monotributo, bueno hay 

toda una cosa… porque las ONGs nos estamos  rigiendo por una legislación que es la de las 

asociaciones civiles que no corresponde. (Entrevista a la presidenta de la ONG, 2010) 

Esta circunstancia se combina, en el caso que estamos analizando, con un marco 

regulador débil e inestable, con una organización que, si bien en determinado momento 

gesta propuestas para responder a ciertas necesidades de la población, logrando 

presencia y reconocimiento a partir de las acciones desarrolladas, presenta debilidades 

para su consolidación, para asegurar la continuidad de las líneas de trabajo en el tiempo. 

En este caso, pareciera que está siempre supeditado a la oferta de fondos disponibles, lo 

que  es expresado por un ex-miembro de la organización, que si bien la llama “institución” 

cuestiona sus condiciones de “institucionalidad” debido a su constante adaptabilidad a los 

ofrecimientos disponibles: 

La institución trabaja en base a proyectos, no en base a institucionalidad, o sea son dos cosas 

diferentes. No tenemos línea interna de institucionalidad, llega un proyecto, se adapta al proyecto. 

(Entrevista a miembro fundador, 2007) 

Más allá de esto, consideramos que el desarrollo de experiencias como la que 

venimos analizando, sigue constituyéndose en un lugar de anclaje posible para el 

fortalecimiento de la escolaridad de niños y adolescentes pertenecientes a sectores 

empobrecidos. Si bien el contexto se ha modificado  en los últimos años, consideramos 

que su situación y la de sus hogares, necesitan ser mirada y analizada para identificar las 

nuevas necesidades y demandas.  

Sin embargo, es necesario advertir que se trata de experiencias que presentan 

carácter frágil, cambiante, con escasas definiciones, que se construyen e intentan 

sostenerse desde los actores involucrados, desde una intencionalidad de intervención 

educativa cargada de incertidumbres, de conflictos, marchas y contramarchas, algunas 

satisfacciones y mucho cansancio. En este punto es necesario considerar y reflexionar 

sobre lo que implica trabajar lo educativo, capitalizando las experiencias realizadas pero 

también profundizando en su conceptualización y  en el lugar y papel que se pretende 

asignarle en la organización  para no quedar atrapados en la lógica económica. Asumimos 
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esa dirección para la elaboración de la propuesta de trabajo (presentada en el siguiente 

capítulo) que apunte al fortalecimiento de los espacios educativos en las organizaciones 

comunitarias, como un aporte concreto de conocimiento a los actores sociales.  

 

3.4  A MODO DE SÍNTESIS 

A partir de la sistematización realizada, presentamos aquellos aspectos que en el 

desenvolvimiento del proyecto educativo analizado podemos  considerar como más 

fortalecidos, en el sentido de representar logros en cuanto a la intencionalidad educativa 

de este proyecto que apunta al apoyo y sostenimiento de la escolaridad de niños y 

adolescentes de los sectores empobrecidos de Unquillo: 

 Un aspecto de gran relevancia, consideramos que lo constituye el capital acumulado en 

la organización a partir de la trayectoria desarrollada. Nos referimos a los  datos 

disponibles acerca de las  características  socioculturales y económicas de la población 

de localidades del Departamento Colón. También a la producción de conocimientos 

localizados sobre las prácticas desarrolladas, muchos de ellos sistematizados en 

documentos o en informes que se fueron construyendo y que se encuentran 

disponibles, Por otro lado, están los lazos sociales establecidos con gobierno, 

organizaciones de base, escuelas y otras instituciones. 

 Consideramos una fortaleza la concepción de “apoyo escolar” que se pone en juego en 

el proyecto educativo “Aprendiendo…”, en el que se apunta al sostén de lo escolar 

trabajando con el apoyo a la constitución subjetiva de niños y adolescentes, incidiendo 

así en su constitución como sujetos de aprendizaje, es decir, en sujetos que deseen 

aprender y consientan en ser educados. De esta manera, los educadores son los adultos 

que ayudan en la resolución de las tareas escolares, pero que ofrecen otros bienes y 

prácticas ligadas al mundo de niños y adolescentes, apoyando  de este modo  su 

constitución como sujetos en  crecimiento y potenciando sus condiciones para 

aprender.  
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 Otro aspecto clave, lo constituye el interés evidenciado en los educadores involucrados 

en la propuesta, por la educación de la niñez y adolescencia situadas en contextos de 

vulnerabilidad y pobreza. Se trata de educadores que eligen intencionalmente 

desarrollar prácticas educativas que apoyen la escolaridad de niños y adolescentes.  

 En las diferentes sedes en las que se desarrollaron las prácticas de “apoyo escolar” se 

presentaron algunas circunstancias que operaron como dificultades, sin embargo en la 

sede del local de APROHCOL no registramos situaciones de esta índole, por lo que 

podemos reconocerlo como un espacio capaz de albergar las propuestas que promueve. 

 

Como aspectos más débiles o aquellos que consideramos representan 

interferencias, dificultades, obstáculos  que afectan la concreción de la intencionalidad de 

la propuesta, señalamos los siguientes: 

 Una problemática a tener en cuenta es la referida a  la inestabilidad de la organización, 

en el sentido del condicionamiento que operan los procesos estructurales como las 

políticas de Estado y cómo se dirime el otorgamiento de fondos para la resolución de las 

políticas sociales. Esto supone para la organización, tener que articular las fuentes de 

financiamiento disponibles y su propia necesidad de supervivencia, con la realidad de 

las necesidades y demandas que encuentran en el terreno, y a su vez combinarlo con los 

objetivos organizacionales.  

 A pesar de disponer de información sobre las características de la población de Unquillo 

y el departamento Colón, a medida que transcurre el tiempo y van produciéndose  

modificaciones en la trama social, la misma requiere ser renovada. Nos referimos a  la 

actualización periódica del trabajo en terreno: con las familias para detectar  nuevas 

necesidades sociales y con las escuelas y con otras organizaciones de base para articular 

acciones. Esto teniendo en cuenta que, en relación a las familias más pobres, la lectura 

de APROHCOL al iniciar el proyecto educativo “ Aprendiendo…”, era que presentaban 

dificultades en la resolución de los procesos de crianza y de acompañamiento a la 

escolaridad de sus hijos.  
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 Otro aspecto a considerar, es la fluctuación en la asistencia y participación de niños y 

adolescentes en la propuesta de “apoyo escolar”. Nos referimos a que muchos de ellos 

se acercan al apoyo para resolver alguna dificultad puntual y luego se alejan, su 

inclusión en la propuesta no se sostiene mucho tiempo.  

 El trabajo con las familias, en cuanto al acompañamiento de la escolaridad de sus hijos, 

y el vínculo familia- escuela han sido escasamente considerados en el proyecto 

educativo analizado. Probablemente esto incida en la posibilidad de que sus hijos se 

incluyan y permanezcan en el “apoyo escolar”, a su vez pensamos que a la hora de 

apoyar la escolaridad de niños y adolescentes este trabajo con las familias puede ser 

una clave a tener en cuenta. Como dijimos en el análisis, desde nuestra perspectiva el 

apoyo también tiene que ver con brindar las ayudas necesarias para que los padres si 

acompañen a sus hijos  en su tránsito por la escuela, complementando el apoyo 

brindado por los educadores, en tanto adultos portadores de un conocimiento del 

código escolar que los diferencia de los padres. Pensamos que si nos concentramos en 

esta complementación, es probable que incida favorablemente en el sostenimiento e 

inclusión en  la propuesta y en el apoyo a la escolaridad de niños y adolescentes.   

 Si bien como ya señalamos, los educadores manifiestan interés por la educación de 

niños y adolescentes de los sectores más pobres, a medida que transcurre el tiempo se 

van produciendo cambios y renovación de los educadores involucrados en el proyecto. 

Nos referimos a  su inclusión y posterior alejamiento de la propuesta educativa, 

condicionados por la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo en cuanto a 

estabilidad o a remuneración, por ejemplo. Esto afecta la estabilidad de las prácticas 

que se desarrollan, que en algunos casos quedan ligadas a las personas. Este recambio 

frecuente de los sujetos, también plantea la problemática del sentido de pertenencia y 

de identificación con el proyecto en cada nuevo integrante que se suma.  

 Relacionado con lo que acabamos de decir, una cuestión clave que necesita ser atendida 

es la referida a la coordinación de funciones y acciones y la conformación de  equipos de 
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trabajo. Esto posibilitaría el intercambio de saberes, la capitalización de las prácticas 

significativas y también el sostén subjetivo y emocional en los momentos difíciles. 

 

Sin dejar de lado las cuestiones que acabamos de plantear  más puntualmente, hay 

una reflexión más de fondo que nos deja el análisis del proceso de los “apoyos escolares”, 

que tiene que ver con el acompañar la escolarización y con la diversidad de modos y  

sentidos con que ese acompañamiento puede desplegarse desde una organización 

comunitaria. De esta manera, vemos cómo en la invención cotidiana de esos 

acompañamientos pueden anidar otras ideas que, sin ser del todo nuevas, apunten a 

considerar, por un lado, aspectos  de la escolarización que se pueden vislumbrar con más 

claridad después del recorrido realizado, y por otro, que puedan considerar condiciones 

actuales que no estaban presentes en aquellas primeras construcciones.  

En ese sentido, también es necesario incluir como un contrapunto de realidad, las 

condiciones estructurales, de financiamiento, materiales, que este nuevo contexto 

caracterizado por una mayor presencia del Estado arroja para la organización. Son 

cuestiones que no desconocemos y que, si bien no tienen que ver directamente con el 

asesoramiento pedagógico, pensamos que con una redefinición de su propuesta 

pedagógica probablemente sea posible imaginar otro contexto de soporte estructural, de 

financiamiento, de convenios, de articulación con otras instituciones. Escapa al objetivo de 

esta propuesta considerar puntualmente estos aspectos pero importa destacar que no los 

pasamos por alto,  creemos que una propuesta pedagógica de mayor consistencia puede 

ser un acervo valioso desde donde buscar anclajes para nuevas búsquedas en cuanto a 

lazos político-institucionales. Apostamos a que la propuesta que planteamos en el 

próximo capítulo sea un aporte recuperable al momento en que la organización pudiera 

reposicionarse en las nuevas condiciones de las políticas sociales. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

PROPUESTA DE ASESORAMIENTO. 

 NUEVOS DESAFÍOS: APROHCOL Y EL FORTALECIMIENTO 

DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS.  
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En la presentación adelantamos algunas ideas a partir de las cuales pensamos el 

asesoramiento, que Nicastro y Andreozzi (2003) definen como “práctica especializada en situación” 

(p28). En este caso la situación, se configura con la interacción que iniciamos hace un largo tiempo 

ya (2004), en Unquillo, en que APROHCOL se encontraba iniciando la implementación de un 

proyecto educativo, a la vez que intentando delimitar y fortalecer a “ Educación” como área 

organizacional. En ese contexto se produce nuestro encuentro,  como asesora y asesorados 

(miembros de la organización), lo que supone el desarrollo de interacciones, con la puesta en juego 

de textos, en el sentido de relatos, historias, saberes que aluden al ámbito organizacional y grupal 

en el cual se desarrolla el asesoramiento y, también, enlaza el saber de las trayectorias académicas 

y profesionales que asesora y asesorados ponen en juego. Asimismo se construye un vínculo con un 

compromiso que suponía que desde el lugar de asesoramiento algo podíamos y debíamos aportar. 

Acá se ponen en juego el reconocimiento y la credibilidad en ambos sentidos, en relación a la tarea 

que la organización estaba desarrollando, como al aporte que desde nuestra posición podíamos 

realizar.    

Consideramos a la demanda un aspecto central en el asesoramiento,  es decir, el motivo de la 

consulta, la situación que origina un pedido de ayuda, cuestión que no refiere únicamente a la 

etapa inicial del asesoramiento y que no debe ser desatendida en ningún momento (cfr- Nicastro y 

Andreozzi, 2003, p32-33). En nuestro caso, no partimos de un “pedido de ayuda” de la 

organización, sino más bien de un interés, de algunos de sus miembros, por los aportes que podría 

realizar una “mirada especializada” al proyecto educativo que, en aquel momento y contexto, 

estaban desarrollando para acompañar la escolaridad de niños y adolescentes de los sectores más 

vulnerables de algunas localidades del Gran Córdoba; esto convergió con nuestro interés por un 

espacio para desarrollar la pasantía requerida para la aprobación de la carrera:  Especialización en 

Asesoramiento y Gestión  Pedagógica. En este sentido, nos ubicamos en el lugar de un tercero que 

mira, escucha, pregunta una y otra vez sobre lo obvio, se aleja y se acerca, para y a partir de esos 

intercambios con quienes hacen cotidianamente la organización, ir construyendo conjuntamente 

un relato que ayude a poner en evidencia, a elucidar, a volver más inteligibles, las situaciones 

objeto de asesoramiento.  

A pesar del tiempo transcurrido desde los primeros encuentros hasta hoy, el compromiso 

desde nuestra posición de asesoramiento se mantuvo intacto, en el sentido de pensar en esta 

organización, sus necesidades, sus posibilidades, sus problemáticas, y que lo que decimos, lo que 
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proponemos tenga sentido y constituya un aporte valioso y significativo para la organización,  más 

allá de que la producción de este informe responda a  una necesidad propia, ligada a la acreditación 

de una carrera de posgrado.  

 

4.1  PROPUESTA 

Es una oportunidad para pensar a partir de lo que hay,   

que es la única realidad 

 y tomar eso que hay  no como la limitación que impide,  

sino como el punto de partida de lo posible. 

E Corbo Zabatel, 2005 

 

No es casual que esta propuesta comience con una cita de E. Corbo Zabatel, en tanto el 

encuentro y la lectura de la sistematización de la experiencia realizada por él y su equipo con las 

madres del asentamiento cercano al comedor de “los Piletones” (Bs As), fue revelador de los 

diferentes modos en los que puede pensarse el acompañamiento de la escolaridad de niños y 

adolescentes de sectores empobrecidos. Guiados por sus palabras tratamos de pensar esta 

propuesta “a partir de lo que hay… como punto de partida de lo posible”.   

Como ya señalamos en el capítulo 1, APROHCOL cuenta con más de veinte años de historia 

como organización dedicada al trabajo comunitario con los sectores populares de Unquillo y otras 

localidades del departamento Colón (Córdoba). Como parte del mismo encontramos la producción 

e implementación de proyectos que intentan dar respuesta a las diferentes problemáticas y 

necesidades comunitarias detectadas, como son la vivienda, el fortalecimiento de organizaciones 

de base, la escolarización de niños y adolescentes, la capacitación laboral de jóvenes, la 

capacitación de mujeres cuidadoras de niños 1.  Esto  permite por un lado, la acumulación de datos 

y experiencias a partir del trabajo con los sectores desfavorecidos, y por otro, se generan un 

conjunto de lazos sociales de diferente índole que puede movilizar; estas  cuestiones favorecen su 

legitimidad y relevancia para el desarrollo de  proyectos o propuestas que se planteen satisfacer 

necesidades sociales del Departamento Colón.   

También señalamos que la historia de esta organización, tal como sucede con otras 

organizaciones comunitarias, está atravesada  por las frecuentes modificaciones en su 

                                                             
1 En http://www.aprohcol.org/historias.htm, [2014, 10 de agosto] 

http://www.aprohcol.org/historias.htm
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funcionamiento interno y su relación con el Estado Nacional, lo que influye en la redefinición de sus 

objetivos y propuestas. Observamos que, en este caso,  las políticas condicionan tanto el 

sostenimiento económico de la ONG como la definición de las líneas de trabajo organizacional. Otro 

aspecto a tener en cuenta es que tanto el desarrollo organizacional y como de los proyectos 

emprendidos, reposa en los sujetos que la forman, que tampoco son constantes, teniendo en 

cuenta que su condición laboral en este caso es poco estable. Esto configura una situación con 

pocas definiciones,  que afecta tanto la estabilidad como la identidad de la organización y el sentido 

de pertenencia de quienes participan de ella. 

Con relación a las políticas de los  ‘90, opera un cambio en la identificación de los 

destinatarios y  asignación de los recursos de las  políticas sociales ligadas al favorecimiento y 

sostenimiento de la escolaridad de las infancias y adolescencias. En programas como el “Familias” o 

el “PROAME”2 los fondos eran derivados desde el Estado a las ONGs u otras organizaciones 

comunitarias, para que se ocuparan del desarrollo de proyectos que atendieran a las necesidades y 

demandas de las familias más pobres. En el caso de políticas más recientes, como la “Asignación 

Universal por Hijo”, suponen el protagonismo de las familias como destinatarias de los fondos, 

situación que las ubica en la posición de administrar y resolver tanto lo referido a la crianza, como a 

la salud y la escolaridad de sus hijos. Este nuevo escenario no implica que el desarrollo de 

experiencias socio -educativas,  como la analizada en el capítulo anterior, sean superfluas e 

innecesarias, por el contrario, consideramos que siguen constituyéndose en un lugar posible, de 

pasaje, transicional3,  para el desarrollo de un  trabajo que apueste al sostenimiento de la 

escolaridad junto a la subjetivación de niños y adolescentes de los sectores más vulnerables, 

apoyando a las familias y receptando sus nuevas demandas. 

 La extensión de la obligatoriedad escolar que, desde la Ley de Educación Nacional 

(Nº26206/06), abarca tanto el nivel primario como el secundario, en el caso de los niños y 

adolescentes- jóvenes más pobres supone y sigue constituyéndose en un desafío, en tanto sigue 

funcionando como pasaporte a mejores oportunidades. Este reto involucra a las familias, 

directamente implicadas, responsables de enviar a sus hijos a la escuela y de acompañarlos en lo 

ello demanda, cuestión que en el contexto de los sectores empobrecidos presume una complejidad 

que muchas veces las supera. Las puertas de la escuela pueden presentarse abiertas para todos, 

                                                             
2 Más precisiones al respecto fueron desarrolladas en el capítulo 1: 1.1 La organización y sus condiciones.  

3 El significado de esta expresión fue abordada en el capítulo 2: 2.5 El área Educación en las ONGs.  
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pero acceder y permanecer en ella supone movilizar recursos, tiempos, espacios, acciones de 

diferente índole, estrategias, que no están igualmente disponibles para todos los niños- 

adolescentes y sus familias.   

En función de lo que venimos diciendo, como propuesta de asesoramiento 2014, 

consideramos relevante rescatar la experiencia desarrollada para proyectar una nueva etapa del 

área Educación en la ONG, partiendo del reconocimiento de las particularidades, debilidades e  

inestabilidades de esta área para, a partir de ello, pensar estrategias de fortalecimiento y de 

acumulación de las prácticas educativas realizadas y por realizar. Por ello, analizamos las 

experiencias desarrolladas, recuperando aportes que permitan revisarlas, interrogarlas,  identificar 

las potencialidades y dificultades, mirarlas con otros ojos, asumir un posicionamiento frente a ellas. 

Esto implica la necesidad de encontrar modos de capitalizar el conocimiento producido a partir de 

las acciones desarrolladas y profundizar  en la conceptualización de lo educativo.  

  En definitiva,  proponemos un re-diseño del trabajo educativo en APROHCOL, basándonos 

en la experiencia desarrollada por la ONG, articulada con aquellos aspectos clave para el apoyo y 

sostenimiento de la escolaridad de niños y adolescentes.  

A pesar de la sensación de crisis que rodea a la escuela en un contexto incierto, de esta idea 

pesimista respecto de su papel que circula socialmente, sigue estando asociada a las 

oportunidades, sobretodo para los alumnos. Así lo refleja la investigación desarrollada por Dussel,  

Brito y Nuñez (2007) acerca de la visión de alumnos y profesores sobre la escuela secundaria, 

quienes señalan que:; 

para las nuevas generaciones la educación continúa teniendo un valor simbólico fundamental. 

Aunque seguramente en forma más frágil que antes, la escuela representa la posibilidad de 

‘ser alguien’, la búsqueda de un espacio de superación, una frontera que diferencia entre 

quien tiene estudios de aquel que debe abandonarlos pero también aquella institución que 

promete, y quizás a muchos les brinde,  la sensación de ser igual a otro (p109).  

Otras investigaciones, como la de Sztulwark y Duschatzky (2005), por el contrario, sostienen 

la declinación de la escuela como institución disciplinaria del Estado- nación y cómo lo que tiene 

lugar en la escuela son las inconsistencias, es decir, adultos y niños no “consisten” con la 

representación de maestro y de alumno. Ejemplos de ello son: los pibes que van y vienen, maestros 

indiferentes o temerosos frente a la presencia de ciertos chicos, etc. A pesar de esta visión más 
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pesimista respecto del papel de la escuela, los autores dan cuenta como en esta situación se genera 

composición social cuando una escuela decide alojar a un alumno que no encaja o no consiste con 

esa representación, advirtiendo en este caso un movimiento que va de la vulnerabilidad a la 

potencia(cfr-p 198). 

Vemos que tanto en una como en otra lectura, la escuela sigue presentándose como  un 

espacio clave para la integración social. Teniendo en cuenta esto, en nuestro caso se trata de crear 

espacios que ayuden a la población en situación de vulnerabilidad social a sostener la escuela, 

acompañarlos en su escolaridad.  

Consideramos conveniente explicitar algunos supuestos referidos a la concepción de 

educación desde la que estamos pensando esta propuesta. Recuperamos los aportes de Aichhorn 

(citado en Núñez, 1999, p146) quien señala que educar da cuenta del trabajo en el tiempo, por lo 

tanto el trabajo educativo supone abrir un tiempo que permitirá al sujeto de la educación introducir 

compases de espera para la realización de los impulsos e, incluso, transformar las maneras de su 

realización, cooperando con las empresas culturales y sociales de su tiempo. Según V. Núñez (1999)  

en el trabajo educativo es necesario un  primer tiempo en que el educador trabaja para que emerja 

del sujeto alguna demanda, descubra “lo que verdaderamente quiere”,  admita otra posibilidad de 

relacionarse con lo social. Este es un tiempo de trabajo exploratorio, de búsqueda. La autora señala 

que “la educación, si trabaja bien, sostiene al sujeto en sus búsquedas dándole el tiempo, los 

tiempos, que requiera”(p146). Encarar el trabajo educativo desde este supuesto implica que toda 

propuesta de este tipo requiere un tiempo para que pueda instalarse, para ser considerada por los 

sujetos y para que puedan formular sus demandas. Si pensamos el trabajo educativo desde la lógica 

de los financiamientos, con plazos acotados y establecidos, probablemente esto resulte difícil, tal 

vez entonces el reto consiste en diseñar propuestas educativas que considerando la inestabilidad 

del  componente financiero, puedan generar prácticas con intencionalidad pedagógica,  con plazos 

acotados, acompañadas de estrategias de registro y evaluación permanente, que posibiliten el re-

diseño constante de los proyectos emprendidos.   

 

4.2  LÍNEAS DE TRABAJO 

Llegados a este punto, diseñamos lo que denominamos líneas o ejes que consideramos 

pueden colaborar en el trabajo reflexivo y  de diseño o re-diseño de propuestas educativas en la 
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organización. ¿Desde dónde pensamos las diferentes prácticas que proponemos? Respondemos 

recuperando los aportes de Ardoino (1981) quien plantea la noción de intervención, relacionada 

con “el acto de un tercero que sobreviene en relación con un estado preexistente”. Entonces este 

tercero, posición en la que nos ubicamos desde el asesoramiento,  se interpone, se ubica  entre una 

situación y quienes están implicados en ella, no para plantear los problemas y su soluciones o el 

“modo correcto” de resolver la dificultad detectada, sino para colaborar con su desnaturalización, 

con “la interrogación acerca del sentido, la puesta en evidencia y la elucidación  de lo que hasta 

entonces quedaba oculto” (p18).   

Desde esta perspectiva,   pretendemos que esta propuesta se constituya en un hacer, en 

una operación del pensamiento reflexivo, siendo la práctica la que confirma o desecha las 

elaboraciones teórico- técnicas a partir de su capacidad heurística para iluminar los escenarios  

organizacionales concretos. En nuestro caso se trata de sugerir, de acompañar  sin ubicarnos en el 

lugar del saber válido, sin prescribir lo que debe hacerse en cada caso, sino de ayudar a reflexionar 

para acceder y desarrollar su autonomía, recuperar el sentido, los múltiples significados, el poder 

sobre sus propios actos, liberarlos de la enajenación del activismo o la apatía (cfr- Garay, 2003, p3). 

En este sentido, pensamos la intervención como un acompañamiento que coloca en el centro de la 

escena la educación de niños y adolescentes, su escolaridad y las condiciones de posibilidad para 

concretarlas, tratando de sostener esto.  

En la línea que venimos planteando, nos proponemos contribuir a desnaturalizar lo 

existente, para desde allí pensar en nuevas alternativas. Pensamos a esta propuesta como algo 

inacabado y como una construcción en la que intervienen distintos actores, insertos en la trama 

compleja de las prácticas con la posibilidad de recrear, revisar, reafirmar o sustituir los dispositivos 

ofrecidos. Esta postura es la que debe estar presente y la que debe darle sentido al desarrollo de las 

diferentes acciones, se trata del espíritu de esta propuesta, implícito en lo que desarrollamos y  

explícito en sus fundamentos. 

Proponemos tres instancias o momentos o etapas para que la organización  trabaje en la 

reflexión, re-organización, re-definición de “Educación” como área de trabajo organizacional. Las 

mismas se diseñan desde la idea de proceso inacabado que involucra diferentes prácticas no 

independientes unas de otras sino en interacción, en  relación dinámica,  que pretenden el logro de 

ciertas intencionalidades, en este caso apoyar pedagógicamente la resignificación del  área 

Educación. Conviene aclarar,  que estas  etapas constituyen  hipótesis de trabajo que habrá que 
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especificar a lo largo de este proceso, es decir, que se pueden ir jugando de modo diferente a cómo 

las estamos pensando, por lo tanto habrá que realizar los cambios convenientes. Por otro lado, si 

bien hablamos de etapas, eso no implica entenderlas en un sentido secuencial, sino más bien como 

cuestiones significativas que pueden abordarse en simultáneo, pero que ninguna de ellas debe 

dejarse de lado.  

De acuerdo a lo que venimos diciendo, planteamos abrir y acompañar un proceso colectivo 

que apunte, por un lado, a recuperar la historia y la experiencia desarrollada,  y por otro, a mirar el 

presente identificando las necesidades y demandas educativas que pueden reconocerse en este 

contexto. Teniendo en cuenta estas observaciones y análisis como plataforma, planteamos el 

diseño de una propuesta educativa situada que posibilite el registro, la revisión y resignificación 

constante. Como aporte en este diseño, presentamos ejes de trabajo  posibles, ancladas en el 

análisis de lo organizacional realizado en los capítulos 1 y 3 y en la perspectiva teórica de la que 

dimos cuenta en el segundo capítulo, las mismas apuntan al apoyo y acompañamiento de niños y 

adolescentes de los sectores más pobres en su escolaridad, situando el trabajo con las familias en el 

eje central.  

Si bien, hablamos de  la escolaridad de los niños y adolescentes, no se nos escapa que 

presume un proceso más complejo que es la escolarización. Atender a la escolaridad, supone 

considerar los modos en los que concretamente se resuelve el día a día de estar y ser parte de la 

escuela, los modos en que la escolarización se singulariza. Sin embargo, este proceso complejo no 

se juega solo en la escuela  o solo en la familia, solo en el niño o en el adolescente, sino que se va  

tejiendo socialmente, en cómo en la escuela se va significando la presencia de ese niño o 

adolescente con su experiencia, con su historia familiar; cómo ese sujeto va significando ese juego 

de experiencias de estar en la escuela y estar en la familia; entre lo que significa la escuela dentro 

de la escuela y lo que significa dentro de la familia. 

Por otro lado, cuando situamos a las familias en el eje del trabajo con la escolaridad,  

tampoco obviamos su complejidad en el contexto contemporáneo. Así como hoy constituye una 

limitación referirnos  a la infancia o a la adolescencia en singular, tampoco podemos pensar en un 

tipo ideal o en un concepto universal de familia en el que encajen las distintas experiencias 

familiares existentes. De este modo, se transforma en necesario abordar el trabajo que 

proponemos desde una mirada que tienda a encasillar, sino que posibilite comprender y 

contemplar  esa diversidad de modos de ser familia que podemos encontrar.  En este sentido, se 
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trata de  no encerrar al otro en las categorías de las que se dispone, sino que, parafraseando a Diker 

(2004),  “habilite la alteridad y se deje interpelar por ella”, desde este punto de vista se trata de 

estar dispuestos a “sorprenderse, a manejarse en la incertidumbre de lo otro y a someter a juicio 

sus saberes” ( p13).  

 

1ero- PENSAR LO REALIZADO. 

a) Fundamentación:  

Consideramos conveniente realizar un trabajo interno en la organización que posibilite mirar 

y pensar el adentro, la trayectoria realizada y lo que fue aconteciendo con la organización, teniendo 

en cuenta que las representaciones que los sujetos construyen sobre el pasado le dan forma 

también al presente. Al hablar de pensar, recuperamos los aportes de Larrosa (2011) quien señala 

que el pensamiento es siempre una indisciplina, en el sentido que no puede predecirse ni darse por 

supuesto. Supone “frotar” lo que se ve, lo que se dice, lo percibido, las palabras que se usan, las 

definiciones, y lo significativo de hacerlo con otros que también tengan ganas de esforzarse en 

discusiones sin rivalidad, sin tratar de tener razón, conversando (cfr-pp260-261).  

Para poder pensar con otros, conversando, habrá que generar espacios  de encuentro y 

discusión acerca de los procesos de la organización, que posibiliten  una lectura compartida de esos 

procesos, que habilite los debates internos necesarios a fin de construir colaborativamente una 

mirada respecto de la historia y de las prácticas de la organización. Nos referimos a realizar un re-

conocimiento del camino recorrido que permita encontrar las iniciativas valiosas, los horizontes 

organizacionales y el área Educación en ellos, pensar acerca de los sentidos, de los por qué vale 

continuar con educación como apuesta organizacional.  

Este trabajo al interior de la organización, también se constituye en un momento de 

encuentro entre nuevos y viejos miembros de la organización, que puede considerarse como un 

momento de pasaje a los nuevos miembros que no fueron partícipes del trabajo organizacional en 

el pasado. Esto  implica un trabajo de construcción conjunta y colaborativa que pone en juego la 

simbolización colectiva y con ello la construcción identitaria de la organización.  De este modo, se 

trata de incidir en la construcción compartida de relatos de sentido organizacional  sobre quiénes 

somos, de dónde venimos, y hacia dónde vamos. 
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b) Objetivo de esta etapa:  

 Construir una mirada compartida de la historia de la organización, de sus fines, 

intereses, prácticas, y de las del área Educación en ella, a partir del debate y la 

construcción conjunta. 

Nos referimos a poner en evidencia el recorrido realizado, reflexionando acerca de los 

sentidos y significados que ello ha tenido para los protagonistas involucrados en  su realización y 

para quienes, desde el hoy, observan lo realizado.  

c) Propuesta de trabajo: 

 Se trata de convocar a los miembros de la organización, en sus diferentes roles (de 

conducción, técnicos, administrativos, etc.), que se encuentren participando en proyectos del 

presente y a quienes hayan participado en el pasado, a reunirse en un espacio de encuentro con el 

objetivo de compartir, socializar, discutir y reflexionar acerca del recorrido desarrollado por la 

organización a través del tiempo. Algunas preguntas que pueden orientar la reflexión conjunta son:  

 

-¿Qué fue pasando con la organización a través del tiempo, desde sus inicios hasta hoy?,   

-En cada contexto ¿qué sucedió con el área Educación?  

-¿Qué propuestas se desarrollaron, por qué y para qué? ¿qué balance puede hacerse al   

respecto?  

 

Para precisar más, los capítulos 1 y 3 de este trabajo brindan algunas pistas para el debate 

en la organización y para pensar desde “adentro” la trayectoria realizada. A  partir de esto se puede 

elaborar un documento de trabajo4, abierto a otros aportes y materiales que la conducción o los 

miembros de la organización crean convenientes. De acuerdo a lo que venimos planteando, 

proponemos las siguientes etapas, sujetas a discusión y revisión: 

 Los comienzos, la definición de  objetivos y la configuración del nombre de la ONG. 

 Los ’90 y los primeros trabajos en educación de niños, con cuidadoras de niños.  

                                                             
4 En los Anexos presentamos un Documento de trabajo posible que puede ser considerado para lo que proponemos.  
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 Etapa crítica con el gobierno de De la Rúa y la crisis del 2001: problemas de 

financiamiento y de conducción de la ONG  

 El componente educativo adquiere protagonismo en la organización: Proyecto 

Aprendiendo: formación integral para niños y adolescentes. 

 Etapa 2006-2009: cambia la lógica de los financiamientos y alejamiento de miembros 

históricos de la organización.  

 Permanecer, resistir… 

La idea es poder visualizar y discutir las peculiaridades, problemas, lo percibido como 

avances o como estancamientos de cada etapa,  cómo se fueron conjugando en cada una de ellas 

las líneas de trabajo y los objetivos organizacionales con el diseño de proyectos, con la oferta de 

fondos, con los sujetos participantes en su concreción. También analizar la relación entre los 

proyectos construidos y las prácticas realizadas en el desarrollo de los mismos, identificando cómo 

se fueron articulando, cuáles son las continuidades, las rupturas, las transformaciones, el 

enriquecimiento de la propuesta inicial a partir de su desarrollo, o, por el contrario, el deterioro de 

las propuestas  partir de su puesta en marcha.   

 

2do-  MIRADAS AL PANORAMA ACTUAL 

a) Fundamentación:  

Si se sigue sosteniendo el trabajo educativo como línea organizacional, es decisivo analizar 

el contexto en el que nos encontramos y cuáles son las nuevas demandas sociales y educativas de 

los sectores empobrecidos que se pueden reconocer. En este caso tenemos que considerar de qué 

manera las nuevas políticas de Estado, como la “Asignación Universal por Hijo” (AUH), por ejemplo, 

sitúa a las familias como sujetos de derechos pero también de obligaciones, en el sentido de ser las 

beneficiarias del cobro de una ayuda, pero supone que sean las mismas familias las responsables de 

resolver la crianza y escolarización de los hijos y de tener que dar cuentas de ello. Algunas 

investigaciones plantean  las diferencias que pueden reconocerse entre el momento en que las 

familias asistían a los comedores comunitarios o r e c i b í a n  “ b o l so n e s”  o  “ ca ja s ” ,  p o r  

e j e m p l o ,  y  cómo, en cuanto la gente pudo hacer uso de su libertad y derecho para comer en 

familia y responsabilizarse por la alimentación de sus hijos, dejó de acudir allí y de enviarlos para 

hacerse cargo de la tarea (Polischer et al, s.f.). Este protagonismo de las familias, en el sentido del 
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cambio de posición que la AUH propone, las sitúa en un lugar no receptivo sino activo, que  les 

plantea el desafío de decidir y poner en práctica acciones para  el cuidado infantil, la atención de la 

salud de los hijos, la cuidado y las prácticas de alimentación, la asistencia a la escuela y todo lo que 

esta demanda. Podemos preguntarnos entonces cómo están resolviendo las familias estos desafíos 

en su vida cotidiana, qué dificultades enfrentan, si necesitan apoyos o ayudas y cuáles son. 

b) Objetivos de esta etapa:  

 Relevar información acerca de los modos en que las familias de los sectores más 

vulnerables de Unquillo (u otras localidades del Departamento Colón), resuelven la 

crianza y escolaridad de niños y adolescentes. 

 Analizar la información para identificar las demandas educativas y formativas de las 

familias.  

 Indagar acerca del desenvolvimiento de la escolaridad de niños y adolescentes, 

identificando demandas y necesidades escasamente atendidas y resueltas. 

Los objetivos mencionados se relacionan con la recuperación de datos actualizados y  

relevantes que permitan construir un estado de situación en relación a las familias y el modo en 

que se están resolviendo la escolaridad de sus hijos. Disponer de esa información, sistematizarla 

posibilitaría que,  a partir del análisis,  se puedan identificar aquellas situaciones, aquellos aspectos  

que no están siendo tenidas en cuenta y que podrían ser atendidos por la organización.  

c) Propuesta de trabajo: 

Para dar cuenta de ello, podemos formular preguntas cuyas respuestas pueden ayudar a 

reconocer esas demandas. Para ello será necesario acercarse a los barrios con los que haya interés 

en trabajar, tomar contacto con algunas familias y las escuelas. El acceso a las familias puede 

vehiculizarse a través del centro vecinal del barrio o de alguna organización comunitaria, también a 

través de las escuelas, estableciendo un diálogo que permita recuperar información para ir 

construyendo las respuestas:   

 Con respecto a las familias5: 

                                                             
5 Las preguntas se toman del trabajo de Avila (comp), 2006, pp41-43. 
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¿Qué ocurre con las familias en su vida cotidiana? Qué necesidades relacionadas con el 

cuidado infantil y la crianza de los niños, con la atención de la salud, con la atención de la 

alimentación, se pueden reconocer? 

¿De qué modos y maneras acompañan la escolarización de sus hijos? Qué dificultades se les 

presentan en este acompañamiento? 

¿Qué  se espera de ellas desde la escuela? 

¿Qué espacios- tiempos se disponen en la escuela para atenderlas? Con qué actividades se 

contempla el acercamiento e involucramiento de las familias en la escolarización de sus hijos? 

 Con respecto a los niños/ adolescentes: 

¿Qué sucede con  niños y adolescentes en el plano de la socialización y en el  de los 

aprendizajes escolares? 

¿Qué logros están teniendo los niños/adolescentes en cuanto a los aprendizajes escolares? 

¿Qué dificultades se les presentan y cómo las resuelven? 

¿Qué problemáticas en relación a la escolarización pueden detectarse? 

¿Quiénes son los niños/adolescentes afectados? 

¿Cómo se presentan en ellos esas problemáticas 

¿Cómo las sufren, qué consecuencias les acarrea? 

¿Qué factores hacen que el problema se presente de esta manera? 

 Con respecto a la escuela:  

¿Se identifica a los niños o adolescentes o grupos más frágiles dentro de la escuela? Con qué 

información acerca de las razones de dicha fragilidad se cuenta? Qué lugar se le está dando a esto 

en la escuela? 

¿Qué acciones o estrategias se están desarrollando para ayudar a resolver la problemática 

detectada? Quiénes están involucrados? Qué logros se están observando? 

¿Qué otras  acciones o estrategias podrían desarrollarse? 

 Con respecto a los problemas detectados:  

¿Cómo ha venido produciéndose este problema en la historia de la escuela y la comunidad? 

¿Qué sucesos o procesos han complicado o profundizado el problema? 

¿Qué cuestiones tienden a volverse más críticas y cuáles tienden a resolverse? 



Carina Bertolino                                                                                                                                                         
 Especialización en Asesoramiento y Gestión Pedagógica 

 

- 109 - 

 

 

Es importante que al responder estas preguntas se trate de describir lo más 

exhaustivamente posible lo que la pregunta plantea evitando las categorizaciones, ya que estos 

interrogantes intentan actuar como disparadores descriptivos. Una vez que tengamos las 

respuestas será necesario trabajar sobre ellas identificando, por ejemplo, aquello que se reitera, lo 

que no se menciona, lo que se presenta como queja, aquello que es visualizado como problema, 

también lo que es señalado como satisfactorio o como logro, entre otros. Esto nos permitiría trazar 

una especie de mapa o estado de situación, a partir del cual detectar qué está aconteciendo, en 

cuanto a demandas y necesidades que están siendo atendidas, cómo se las está atendiendo y 

aquellas que no están siendo tenidas en cuenta. A partir de esto se puede pensar en  la 

construcción  de acciones o estrategias que colaboren en su resolución, que a su vez deberán 

traducirse en la elaboración de proyectos que puedan concretarse y que se conjuguen  con la oferta 

de fondos disponibles para su concreción.  

 

3ro-  IMAGINAR EL FUTURO 

a) Fundamentación  

Nos referimos al futuro del área Educación en la ONG como lo por-venir, pero qué y cómo 

conjeturar e imaginar ese futuro. Consideramos que  tiene que estar fuertemente anclado en el 

presente y en la trayectoria realizada, por eso tiene que articularse con el trabajo que propusimos 

en las instancias anteriores. Además planteamos no expandirlo infinitamente, como un futuro 

lejano y distante,  sino que proponemos achicarlo, parafraseando a De Sousa Santos (2006),  para 

poder visualizar los “todavía no”, lo inesperado, las posibilidades que lo que está aconteciendo 

porta. Por eso, estamos pensando en cómo ir dando cuenta de lo que se va experimentando, de 

modo que permita la construcción de una memoria que registra lo que acontece periódicamente y 

que lo transforma en fácilmente disponible, posibilitando el fácil acceso. El análisis crítico en forma 

compartida de lo registrado en la memoria, posibilitará la continuidad o la redefinición de las 

acciones que se están llevando a cabo.  

Consideramos que la concreción de nuestra propuesta es compatible con el trabajo en 

equipo,  siendo esta práctica la que estimamos más conveniente para abordar la complejidad de los 

procesos educativos, también porque asumimos la necesidad de salirnos de las prácticas 
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tradicionales y diseñar nuevos dispositivos pedagógicos que brinden mejores respuestas a la 

escolarización de niños  y adolescentes  de los sectores empobrecidos. Creemos que el trabajo en 

equipo puede favorecer el diseño, puesta en práctica, registro y análisis de esas nuevas prácticas, 

también la construcción de nuevas conceptualizaciones.  

Cuando hablamos de equipo nos referimos  a personas que aportan sus diferentes saberes y 

experiencias para el logro de una meta u objetivo en común. Que exista  un grupo de personas no 

es suficiente para que se conforme el equipo, ya que este requiere trabajo y tiempo para que los 

miembros de ese grupo de trabajo, que pueden pertenecer a distintas áreas, aporten para lograr 

prácticas convergentes, lo que implica interacción, cooperación y circularidad entre esas áreas, con 

intercambio de instrumentos, métodos, técnicas, etc. Entonces, es necesario integrar y coordinar 

las diferentes funciones y tareas que desarrollan sus miembros, también requiere asumir y 

compartir responsabilidades,  trabajar para que la comunicación funcione y para que el equipo se 

cohesione. Es importante señalar que este trabajo no está exento de dificultades, como pueden ser 

la dificultad para integrar las diferentes miradas o la descalificación hacia ciertas disciplinas o 

profesionales, cuestiones que obstaculizan, en mayor o menor medida, la conformación y 

funcionamiento del equipo. 

Como dice Corbo Zabatel6 (2005), el trabajo en equipo  es importante en los aspectos 

técnicos, cuando los integrantes pertenecen a diferentes ciencias o disciplinas que aportan distintos 

conocimientos para la comprensión y abordaje de una problemática. A la vez, es valioso desde el 

sostén subjetivo y emocional que brindan unos miembros a otros y como esto hace que el proyecto 

se mantenga, cuando surgen el desaliento, la desorientación, la posibilidad de interrumpir o 

abandonar  el trabajo. También hay que ir conciliando las expectativas iniciales con el trabajo que 

se va gestando, la realidad lleva a efectuar numerosos cuestionamientos en relación a la propuesta 

inicial y al camino recorrido. En esto la apuesta debe ser el trabajo en equipo que permite 

sostenerse a lo largo del tiempo y sostener la propuesta, con las modificaciones pertinentes, sin 

perder el rumbo ni el convencimiento inicial (cfr- p55). 

En relación con lo que venimos planteando, la estrategia de registrar y sistematizar 

periódicamente para que la información esté fácilmente disponible para todos los involucrados, a 

                                                             
6 Al presentar y analizar la propuesta llevada a cabo por el equipo de profesionales bajo su dirección con las madres del 

asentamiento cercano al comedor de Los Piletones , en Villa Soldati (Bs As) 
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fin de compartirla y poder discutir y reflexionar colectivamente, se articula con el sentido de equipo 

y la estimamos como favorecedora del mismo.  

b) Objetivos de esta etapa:  

 Organizar una propuesta para el área Educación, en la que puedan articularse 

distintos proyectos y acciones con objetivos a corto plazo.  

 Relevar información acerca del proceso de implementación de la propuesta 

emprendida,  sistematizarla para su análisis y ponerla al alcance de los educadores o 

especialistas involucrados y de todos aquellos que necesiten disponer de esta 

información.   

 Evaluar cualitativamente el desarrollo de la propuesta y proponer  las adecuaciones 

que se consideren convenientes. 

En este caso apuntamos al diseño de una propuesta educativa, que considere por un lado, 

los condicionantes organizacionales en cuanto al sostenimiento financiero de los proyectos, 

planteando objetivos a corto plazo, e ir documentando, sistematizando, analizando periódicamente 

las experiencias desarrolladas y su relación con los objetivos propuestos. Por otro, considerar 

aquellos aspectos relacionados con el apoyo a la escolaridad de niños y adolescentes, focalizando la 

atención en el fortalecimiento de las prácticas familiares de crianza y del acompañamiento familiar  

a la escolaridad.       

c) Propuesta de trabajo:  

A partir de lo realizado en los momentos 1ero y 2do, proponemos formular un plan de 

trabajo para el área Educación, acotado en el tiempo (para 3 años), acompañado por estrategias de 

registro del proceso en forma semestral, que permitan el seguimiento, balance y reorganización en 

función del contexto del mismo. Por eso proponemos un modelo de encuesta posible, dirigida a los 

educadores involucrados en el trabajo educativo, que posibilite la recuperación de información 

acerca del desarrollo de la propuesta que se está llevando a cabo. Dicha información deberá 

volcarse en una grilla que permita su sistematización, ponerla en relación con  los objetivos 

propuestos y confirmar la propuesta inicial o definir los cambios necesarios.    
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Encuesta7: 

1. Nombre del educador : 

2. Actividad desarrollada/lugar en que la desarrolla/ frecuencia: 

3. Características de los sujetos que participan de la actividad (si son niños o adolescentes o 

madres/padres o…, cantidad) 

4. ¿Cómo es la rutina de cada día de desarrollo de la actividad?  

5. ¿Qué metodologías-estrategias- modalidades de trabajo implementa? 

6. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia en el desarrollo de su propuesta de trabajo? 

7. ¿Cuál ha sido para Ud. el mayor logro obtenido en los sujetos involucrados? 

8. ¿Qué es para Ud lo más importante en esta propuesta de trabajo? 

9. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades en esta experiencia de trabajo, teniendo en 
cuenta: el lugar donde está, los chicos con los que trabaja, las familias, sus compañeros de 
ONG, sus coordinadores, las condiciones de trabajo...? 

 
10. Hay algo importante o  inesperado que quiera relatar. Por favor cuéntelo en este espacio. 

 
 

Grilla para la sistematización: 
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7 Esta encuesta semi-estructurada se basa en el modelo propuesto en 2004, por el Área Sistematización de APROHCOL, 

para relevar información acerca de las prácticas del Proyecto Aprendiendo. 
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d) Sugerimos…  

Como ideas posibles para ser discutidas y resignificadas por los actores organizacionales 

ofrecemos el desarrollo de dos ejes que consideramos apoyan la escolaridad.  

Para ello rescatamos las experiencias desarrolladas por la ONG, conjugándolas con aquellos 

aspectos que consideramos son claves en la construcción de lazo social, apuntalando  la 

constitución subjetiva de niños y adolescentes y la de sus familias, sostenidos en la idea de que las 

condiciones y posibilidades para aprender serán potenciadas por este trabajo. Un eje (A) está ligado 

a las familias y las prácticas de crianza, dirigido al apoyo y fortalecimiento de las prácticas que las 

mismas desarrollan. En el otro caso (B), nos centramos en el trabajo con prácticas familiares y 

bienes culturales relacionados con la cultura escolar. 

 

A-El acompañamiento de la crianza y el enriquecimiento de la 

experiencia en la infancia temprana.  

Desplegar afecto y potencialidad simbólica en los niños pequeños 

 no quiere decir estimularlos especialmente,  

sino sensibilizarlos hacia el mundo de las palabras escuchadas,  

las melodías que enternecen y los arrullos que sostienen.  

Schlemenson, 2005 

 

Entre las primeras acciones educativas dirigidas a la infancia y desarrolladas en el marco de 

APROHCOL, se encuentra la capacitación de las mamás cuidadoras en los centros de cuidado 

infantil de la provincia de Córdoba: 

Empiezo a trabajar en ese programa (PRANI) en que viajábamos por toda la provincia, y para mi fue 

interesantísimo… un programa con el que visitamos todos los pueblos del interior de la provincia. Íbamos a uno … 

visitábamos el centro infantil, hacíamos un diagnóstico institucional, observábamos el trabajo que se hacía, 

conversábamos con el personal: docentes, auxiliares, mamás cuidadoras, directivos …Tratábamos de ver lo 

alimentario, lo educativo, los socio-comunitario,  todo lo que una visita nos permitía observar. Después se daba 

un taller de capacitación y luego se hacía otra visita post-taller. La capacitación era de varios talleres sobre 

distintas temáticas y la sede era en una localidad (Deán Funes, Las Varillas y Rio IV) a la que viajaban las 

personas de los centros infantiles de los pueblos cercanos. Eran encuentros multitudinarios, con muchas mujeres 

de todas las poblaciones en las que hay centros infantiles financiados desde el Ministerio de la Solidaridad, vía 

municipio o vía ministerio. (Entrevista a ex miembro de la organización, 2007) 
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Algo de aquellas acciones siguen estando presentes, ya que en los últimos años  

desarrollaron talleres con mamás adolescentes:    

Y en lo socioeducativo, bueno estamos tomando esta franja de mamás adolescentes con sus niños, y toda el área 

de estimulación al niño y sus problemas hacia el interior de la familia, para una mejor calidad de vida, por eso 

estamos tratando de articular un poco el tema de hábitat. (Entrevista a la presidenta de APROHCOL, 2010) 

Se trata de recuperar la impronta de esas acciones, ya que creemos un aporte  válido en 

términos de apoyo a la escolaridad de los niños sería el trabajo con los adultos que cuidan y 

atienden a los niños en sus primeros años, previo a su ingreso a la escuela. Como señala 

Schlemenson (2005), los aprendizajes de los niños no comienzan en la escuela, sino en la trama de 

las relaciones con los adultos que los crían, de este modo en los primeros años de vida se 

constituyen ciertas condiciones, relacionadas con el desarrollo psíquico y la subjetividad infantil, 

que proveen de la energía y el deseo necesario para relacionarse con el conocimiento en forma 

autónoma (cfr p11).  

De acuerdo a lo planteado, trabajar con los vínculos y las prácticas de crianza implicará el 

fortalecimiento de las condiciones de aprendizaje de los niños, enriqueciendo sus posibilidades de 

relacionarse y operar con el mundo y la cultura, incluida la escuela.   

Algunas consideraciones sobre el cuidado de niños pequeños  

Se puede pensar que cuando se trata de cuidar a  niños provenientes de hogares con pocos 

recursos el eje de atención va a estar puesto en los aspectos alimentarios y nutricionales, pero no 

debemos olvidar que cuando los adultos a cargo del cuidado de los niños satisfacen las necesidades 

básicas como alimentación, higiene, sueño, también educan. En esa interacción con la mamá o el 

papá o con los adultos que los atienden y los cuidan, los niños internalizan pautas y hábitos, ponen 

en juego su autonomía, también su creatividad, exploran sus capacidades y su tolerancia, entre 

otras. Por otra parte, en ese contacto se puede observar el estado de salud del niño  y desarrollar 

acciones de protección, por ejemplo. 

Un bebé llega al mundo sin autonomía, sin la madurez requerida para desenvolverse por si 

mismo, debido a ello en los primeros tiempos de vida “el niño necesita contención, calor, cercanía 

de otro cuerpo, leche, mirada, palabras y sobre todo alguien que haga de mediador entre él y el 

mundo externo. Si no recibe una calidad de atención acorde con sus necesidades básicas, esa falta 

la vive como violenta”. De este modo L Gutman (2009), nos habla de las necesidades emocionales 
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de un niño pequeño que deben ser satisfechas para que ese ser se estructure psíquicamente, para 

que pueda independizarse y crecer, ya que de eso se trata el crecimiento: del lento aprendizaje y 

conocimiento del entorno que les permite ir separándose física y emocionalmente de los padres, 

para lanzarse a la aventura de la vida individual ( cfr- p 109).  

Si bien lo ideal es que sea la madre la que se encargue de la atención y cuidado del niño 

cuando es pequeño, no todas las mujeres tienen la disponibilidad social y afectiva para asistir a su 

hijo en forma estable durante los meses posteriores al nacimiento. Esto puede complicarse en 

situaciones de precariedad o inestabilidad social debido a la multiplicidad de hermanos, o porque 

se trata de un hogar monoparental, o por la falta de trabajo, etc, entonces  no siempre esta función 

queda a cargo de las madres. De todos modos, Schlemenson (20005) señala que lo importante es  

el establecimiento de un lazo de amor que asegure la permanencia de una persona, siempre la 

misma, que se haga cargo de la crianza.  La estabilidad que ofrece una persona que dona amor y 

asistencia durante los primeros años de la vida protege, marca y queda como una reserva de 

confianza que acompaña en cualquier situación difícil que se transite (cfr-p 11).  

De acuerdo a lo que venimos diciendo, la calidad de la atención de los niños depende de 

quienes están a cargo de su cuidado, ya que especialmente durante los primeros años de vida el 

adulto que los cuida, la madre fundamentalmente, tiene una importancia central en su constitución 

como sujeto. Las interacciones tempranas de un adulto, sintonizado con las necesidades del niño, le 

pueden brindar oportunidades para favorecer su desarrollo si comprende profundamente esas 

necesidades. La atención, experiencias e interacciones entre el niño y su madre,  inciden en su 

estabilidad emocional, lo que afecta la satisfacción de ciertas necesidades como el sueño, la 

alimentación, respiración, digestión, alergias. Además, la calidad del apego madre- hijo constituye 

la base de seguridad que brinda la madre y que posibilita que el niño salga a explorar el mundo.  

Por otra parte, la obra de Kaye (1986, citado por M.Aquino y M. Gutman, 2000) aporta una 

línea de trabajo basada en observaciones de las relaciones madre-padre-niño desde el nacimiento y 

durante el período sensoriomotor. Este autor postula que no se puede explicar la evolución del 

cerebro humano, en tanto instrumento del aprendizaje y del pensamiento, en términos puramente 

biológicos, ya que éstos por si solos no pudieron haber “producido mente”. La representación 

simbólica, el lenguaje y el pensamiento no han surgido en ninguna especie y no se desarrollarán en 

ningún individuo sin un tipo especial de concordancia entre el comportamiento adulto y el 

comportamiento infantil. Esta idea ya nos marca cuán importante es el papel del adulto para que 
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desarrollen “la representación simbólica, el lenguaje y le pensamiento”, una parte de la 

responsabilidad del desarrollo corresponde a los adultos que organizan la experiencia del niño en 

varias formas,  organización que no  refiere sólo a la satisfacción de las necesidades básicas desde 

lo biológico, sino a toda la organización del entorno simbólico-cultural-afectivo que lo rodea (cfr-

pp28-29).  

Otras  investigaciones ponen en evidencia el papel de lo sociocultural y de las interacciones  

en el desarrollo infantil. El bebé  es un sujeto cognoscente y deseante, pero también un sujeto 

social porque nace en un contexto sociocultural que le brindará un mundo construido y un mundo 

posible, le ofrecerá posibilidades y le impondrá limitaciones. Desde esta mirada, al explicar el 

desarrollo infantil se pone el acento en el papel de las interacciones sociales para la construcción 

mental y social del bebé. “El desarrollo cognitivo infantil- según Rogoff (1986)- es inseparable del 

medio social, y lo que aprenden los niños, es un currículo cultural: desde los primeros días 

desarrollan las destrezas y perspectivas de la sociedad con la ayuda de otras personas”(cfr- Aquino 

y Gutman, 2000, p19).  

En esta línea teórica, coherente con los postulados de Vigotsky,  podemos  considerar que 

los procesos que un niño pequeño lleva a cabo junto con otros son luego internalizados y 

convertidos en herramientas mentales que permiten organizar internamente la experiencia. Esto 

les va a permitir ir ganando autonomía a partir de esas ayudas que quienes lo rodean le 

proporcionan y que irán quitando paulatinamente.  

Una conquista importante en la constitución psíquica, cognitiva y social,  está representada 

por el aprendizaje de la lengua materna, que es un referente simbólico que nutre el psiquismo 

infantil y que estimula el deseo de apropiarse de la lengua de otros que desconoce (familiares, 

amigos, vecinos, escuela). En efecto, el desarrollo del lenguaje de un niño está relacionado con el 

hecho de que se mueven e interactúan en un entorno en el que se habla. Pero la cantidad y la 

diversidad de palabras que puedan poner en juego para comunicarse cuando ingresan a la escuela, 

por ejemplo, dependerá de las palabras que hayan tenido la oportunidad de escuchar en su 

entorno en los años pre-escolares. 

 
La propuesta: 

Una iniciativa que se podría incorporar es la organización de encuentros para madres 

relacionados con temáticas ligadas a la infancia temprana como son: las prácticas de  crianza, la 
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lactancia materna, la atención básica en salud, la protección de los derechos del niño, la 

planificación familiar, la función materna y la función paterna, entre otros tópicos posibles. En estos 

encuentros se invitará a la incorporación de los padres.  

El eje de los encuentros no está pensado desde la lógica de  decir o aconsejar cómo “debe” 

criarse el niño o qué “debe hacer” la madre o el padre en tal o cual caso. Por el contrario, se trata  

que desde APROHCOL se acompañe a quienes están a cargo del cuidado de los niños (su madre, 

padre), generando un espacio de reflexión que habilite el despliegue de la palabra, invitando a 

hablar, contar, confrontar, saberes, experiencias y prácticas de crianza de un niño pequeño, 

también en relación a la maternidad y paternidad. Esto desde el supuesto de que estos 

intercambios promoverán el enriquecimiento de prácticas de crianza que atiendan al desarrollo 

integral del niño, tanto  en su alimentación y  nutrición, como en la salud, en lo psicoafectivo, en lo 

cultural.  

Como antecedente significativo para esta propuesta tomamos el relato de la experiencia con 

madres en situación de pobreza desarrollada por Schlemenson y  equipo (2005). En ese caso 

señalan que:  

La posibilidad de escucha atenta a las apreciaciones de las madres, habitualmente carentes 

de espacios simbólicos para elaborar sus dificultades, y el estímulo al intercambio de 

experiencias en las prácticas de crianza de cada una, permitieron producir modificaciones en 

ellas (p9). 

En APROHCOL, en los últimos años, se desarrollaron acciones con mamás adolescentes, en 

el fortalecimiento de su condición de madres y de jóvenes sujetos que, a la hora de definir su 

proyecto de vida, deben asumir la crianza de un hijo tempranamente.  Esto tensiona, por ejemplo, 

su relación con la escuela, la definición de su proyecto de vida: 

el proyecto estaba destinado a trabajar en talleres para la formación para la vida de  las mamás adolescentes, 

algunas de ellas iban a la escuela y otras no. (Entrevista a la presidenta de APROHCOL, 2010) 

En este punto pensamos en la inclusión de los padres en nuestra propuesta, si se encuentra 

quién ocupe ese lugar. Asumir el trabajo con madres – padres adolescentes implica la necesidad de 

reconocer las características particulares de esta etapa como condicionantes de la maternidad- 

paternidad. 
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 La adolescencia es una etapa de grandes cambios ya que quienes la transitan están 

tratando de establecer su independencia emocional y psicológica, adaptarse a la sexualidad  y 

comenzar a definir su lugar en la sociedad. Es la etapa en la que, en el mejor de los casos, se 

culmina la escolarización obligatoria y se decide si se continúan estudios superiores o se ingresa al 

mercado laboral. Aunque estos son rasgos que los asemejan, no es adecuado referirse a los 

adolescentes como si todos tuvieran rasgos homogéneos, por el contrario  su clase social, la historia 

familiar, su género y la trama de relaciones presente en sus vidas, condicionan el tránsito por esta 

etapa. Así como no hay una sola manera de ser y vivir la adolescencia, tampoco tienen un 

significado unívoco la sexualidad y el embarazo en este período, encontrándose variados matices 

según los distintos sectores socioeconómicos y culturales.  

En su análisis de la condición de juventud, Margulis y Urresti (1996) señalan que “los 

integrantes de los sectores populares tendrían acotadas sus posibilidades de acceder a la moratoria 

social8 por la que se define la condición de juventud” (p17). Si bien no es la adolescencia una etapa 

que naturalmente en todos los sectores sociales se asocie con la maternidad y paternidad, de 

hecho, los adolescentes más pobres suelen contraer a menor edad obligaciones familiares como un 

embarazo y luego ser padres. Si ese embarazo es producto de una relación estable u ocasional 

probablemente incidirá en la posibilidad de que una joven pareja se haga cargo de la crianza del 

hijo  o que sea solo la madre. Si bien hay posiciones  contrapuestas acerca de que el embarazo 

adolescente sea la causa exclusiva del no completamiento de la escolaridad obligatoria en los 

sectores pobres, podemos sostener que existe tal relación. Los adolescentes padres deben asumir 

tempranamente la responsabilidad de la  crianza de un hijo y muchos tienen grandes dificultades 

para compartirlas con el estudio, a esto se suma que para muchos de ellos el hijo  se convierte en 

su único proyecto de vida. 

Con respecto a esto, Marcus (2006) plantea en su investigación, que en el caso de los 

jóvenes pertenecientes a los sectores empobrecidos, la situación de precariedad material en la que 

se vive y las pocas posibilidades de realización laboral, sumado a la expulsión temprana del circuito 
                                                             
8 La moratoria es la posibilidad ofrecida a los jóvenes de postergar las exigencias de formar su propia familia y tener 
que salir a trabajar, a cambio de que dediquen ese tiempo al estudio y la capacitación, por ejemplo. Esto les permite 
gozar de un cierto período (varios años) durante el cual la sociedad les brinda una especie de tolerancia, una relativa 
despreocupación. No todos los jóvenes acceden a esta posibilidad, por lo general, lo hacen los de los sectores medios y 
altos, mientras que los de los sectores populares carecen del tiempo y el dinero para lograrlo, formando su propia 
familia y saliendo a trabajar más tempranamente (apenas superada la adolescencia o antes). 

 



Carina Bertolino                                                                                                                                                         
 Especialización en Asesoramiento y Gestión Pedagógica 

 

- 119 - 

 

educativo, terminan imponiéndose y estableciendo que, específicamente en el caso de las mujeres,  

la maternidad se presente como la única vía de afirmación y realización personal. A estas 

condiciones materiales de existencia se suman mandatos y pautas culturales que refuerzan el valor 

positivo de la maternidad, ya que, aún hoy, en la cultura reproductiva de los sectores populares la 

maternidad temprana es culturalmente más aceptada, así como la cantidad de hijos por mujer 

suele ser bastante más elevada que en los sectores medios (cfr-pp105-106). La misma investigadora 

señala que en los sectores populares más vapuleados, es el sistema patriarcal el imperante:  el 

cuidado del hogar y de los hijos, lo doméstico, se entienden como cuestiones que deben ser 

atendidas exclusivamente por las mujeres, mientras que le corresponde al hombre el mundo de la 

producción y el trabajo, que está fuera del hogar .  En esto traza una diferencia con mujeres, 

adolescentes y jóvenes, que también pertenecen a los sectores populares pero que ocupan una 

condición más ventajosa social, cultural y simbólica debido a que no se mantienen aisladas, con 

contactos sólo con su grupo social de pertenencia, sino que han podido traspasar esos límites, 

insertándose en instituciones de la sociedad civil e interactuando con sujetos de los sectores 

medios que adscriben a otras pautas culturales. Esto afecta el modo de vivir y percibir la 

maternidad que desarrollan estas mujeres, para quienes la condición de madres sigue ocupando un 

lugar importante en sus vidas, pero aparecen otros horizontes de realización personal como el 

trabajo, el estudio, tener la casa propia, participar en organizaciones sociales (cfr-pp108-111). 

De este modo, trabajar la maternidad y la crianza y sus significados, constituyen puertas de 

entrada al trabajo con otros aspectos de su vida, cuestiones que incidirán en las prácticas 

educativas desarrolladas con sus hijos pequeños.   

 

Como prácticas posibles presentamos:  

I-Encuentros para trabajar con la crianza:  

 La crianza tiene que ver con la historia de los padres, con la constitución de la pareja, con el 

lugar deseado y esperado para ese hijo, con el lugar que tiene ese hijo antes de su concepción. 

Además, ya sea por afirmación o por oposición, las pautas de crianza que se ponen en acción con 

los niños pequeños están vinculadas a las formas en que la madre y/o el padre han sido criados. 

Esto, en general, no es considerado ni tenido en cuenta por los agentes de salud que los atienden y 

asesoran. En cuanto a las madres, tampoco suele atenderse la conmoción que en su psiquismo 
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provocan los contactos iniciales con su hijo, ni se estimula una asistencia libidinal9 incondicional de 

parte de la madre hacia su hijo (cfr- Schlemenson et al, 2005).  

De acuerdo a lo que venimos diciendo, en nuestro caso se trata de construir un espacio de 

encuentro e intercambio grupal para conversar, contar cómo resuelven la crianza de su hijo-a 

pequeño-a, dando lugar para que las pautas  propias se expresen, se compartan las experiencias de 

los distintas madres y padres, se analicen, se contrasten, los diferentes modos de practicar la 

crianza, en un ámbito de intercambio de saberes. Para esto, partimos  del supuesto que para poner 

en práctica un verdadero acompañamiento tenemos que tener en cuenta las capacidades de los 

sujetos implicados, sus prácticas, sus creencias, su cultura, sus orígenes (Equipo de atención al 

lactante del Hospital Tornú, 2001). Creemos que el  recuperar las experiencias de las familias, 

permite confrontarlas entre ellas y con el saber científico, conocer las distintas concepciones y 

operar sobre lo que ocurre en la crianza desde allí.  

Consideramos que los sujetos más apropiados para involucrarse como acompañantes- 

coordinadores de los encuentros de acuerdo a lo que proponemos, serían aquellos con formación y 

experiencia en el trabajo con madres y padres de niños pequeños. En nuestra propuesta está 

presente el discurso psicoanalítico, por lo tanto alguien formado en  esta perspectiva teórica 

entendemos que sería lo más adecuado.  

Entre los tópicos posibles, consideramos los siguientes: 

i) La función materna:  El niño, como sujeto, nace en el vínculo con su mamá, debido a que 

se es sujeto en relación a otro y no puede construirse en ausencia de otro, la madre adviene ese 

otro que posibilita que ese sujeto se constituya psíquicamente. Cuando el bebé se encuentra con su 

madre, o con quien la sustituya, es mirado, tocado, ella lo asiste en sus necesidades y lo compensa 

en sus insatisfacciones, además lo incorpora en una estructura de lenguaje como red simbólica y 

posibilita que el bebé invente una subjetividad.  (cfr- Cavalleris, S, 2005, en Schlemenson et al, 

pp39-40). 

                                                             
9 Libido, para el psiconálisis, es energía pulsional, es el afecto que se encuentra ligado a determinada pulsión.  La 

pulsión es el representante psíquico de las excitaciones nacidas en el interior del cuerpo (por ejemplo, necesidad de 

alimento) y que llegan al psiquismo. Entonces a partir de la satisfacción de las funciones orgánicas, del afecto y el placer 

que ello provoca,  se va conformando la libido, es decir, la energía clave que opera en el funcionamiento del  psiquismo. 

En Freud, S (1973) Tres ensayos sobre teoría sexual. Madrid: Ed .Biblioteca Nueva.  
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De este modo, desde el nacimiento comienza tanto la actividad corporal como la actividad 

psíquica, y es a partir de la satisfacción de las necesidades biológicas del niño (alimentación, 

higiene, sueño) que se va creando un momento y espacio psíquico en el cual el sujeto nace gracias 

al sostén libidinal que realiza la madre o quien ejerza esa función el espacio.   

Entonces se  trata de trabajar en los encuentros cuestiones ligadas a la constitución de este 

vínculo madre- hijo, que resultan fundamentales para la constitución del hijo como sujeto, nos 

referimos a  la gestación, nacimiento, las primeras etapas del bebé, esto incluye el embarazado, el 

parto, el primer contacto, la elección del nombre. Se pueden proponer consignas a partir de las 

cuales la experiencia de tener y cuidar del bebé, y los placeres y sufrimientos que ello implica, se 

hagan presentes en el discursos de las madres.   

Un aspecto muy relevante en la construcción del vínculo madre- hijo, y que merece también  

ser abordado en los encuentros, es la etapa de la lactancia y la relación de los niños con la 

alimentación. Tematizando las formas de relación del niño con el amamantamiento, primero, y los 

diferentes alimentos, después, posibilita trabajar los modelo de relación con el placer y el displacer.  

En el caso del amamantamiento, se juega la ingestión del alimento, leche materna, que 

permite la satisfacción de una necesidad, pero junto con eso, el pecho materno se transforma en 

fuente de excitación sensorial y de placer, se sexualiza, en el encuentro boca pecho la madre 

instaura la pulsión. En las pausas del bebé durante la succión, las madres miran, hablan, mecen al 

bebé. Este presta atención a estas señales y comienza a esperar estas respuestas que constituyen 

“espacios de placer” (p51). Succión y amamantamiento son modelos instituyentes del trabajo 

psíquico e inciden en las formas de tramitar el placer en los niños.  

Pasadas unas semana de vida,  ya no se contenta con mirar a la madre sino que trata de 

capturar su mirada para ser mirado, esta conducta diferencia al cachorro humano de los de otras 

especies. Con este reconocimiento de si mismo (bebé) por parte de otro ser humano (madre),  en 

palabras de Todorov (2004): “el niño entra en un mundo inequívocamente humano” (citado por Di 

Scala, 2005, en Schlemenson et al, p 51).  

Por otra parte, los primeros sonidos, juegos lingüísticos, emitidos por el bebé están ligados a 

la satisfacción producida por después de ser alimentado, cuando descansa en los brazos de su 

madre. En estado de comodidad y bienestar emergen los sonidos guturales semiarticulados, 

vinculados a ciertas consonantes del lenguaje articulado (k, g, q, x, r), que luego darán lugar al 
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balbuceo o juego oral. De este modo quedan enlazados alimentación, placer, e inicio del leguaje. 

(cfr-  Di Scala, 2005, en Schlemenson et al, pp 48-49) 

ii) la función paterna: Está ligada al papel que el padre o un sustituto desempeña en la 

estructuración psíquica del niño. Representa el conjunto de operaciones psíquicas que habilitan 

cierto atractivo del niño hacia un espacio más amplio que el que circula en las relaciones con la 

madre. (p22) De este modo, el padre es el lugar de un tercero que se introduce en la díada madre- 

niño. El encuentro del bebé con el padre no se produce en el registro de la necesidad, como ocurre 

con la madre, sino que abre una brecha, en la indisociación de la satisfacción de las necesidades del 

cuerpo y la satisfacción libidinal, ejecuta una función de corte permitiendo discriminaciones entre 

ellos y sus hijos, entre estos y las madres. Representa a la ley, a la que él está sujeto, y ejerce una 

función pautadora estableciendo los límites que estructuran, que anticipan un espacio- tiempo 

futuro, que ofertan nuevas posibilidades, saberes, ideales. Con esto, habilita y propicia en el hijo el 

deseo de autonomía necesaria para establecer contacto con el afuera, posibilitando la salida 

exogámica (cfr- Meza, 2005, en Schlemenson et al, p 77).         

La función paterna es corte, es ley y es salida al mundo extra-familiar, el padre es el lugar 

que normatiza y ordena, instituyendo lo permitido y lo prohibido, lo que se puede y lo que no se 

puede. No está relacionado con el género de quien ejerza esta función, ni con el grado de 

parentesco, pueden ser los hijos mayores, las abuelas, los tíos, los padrastros, o la misma madre del 

niño. No se trata de que la presencia física del padre sea absolutamente necesaria,  sino que este se 

haga presente en el discurso de la madre y que esta lo ingrese como necesario. Si las madres 

mantienen como única relación satisfactoria la relación con el niño, el caudal libidinal que existe 

entre ambos no se amplía ni abre oportunidades de intervención a nuevas figuras. Entonces lo 

interesante para trabajar son las modalidades de ejercicio de la función paterna desde el discurso 

de las madres (Cfr- Schlemenson, 2005, en Schlemenson et al, pp 22-23).  

iii) Los bienes culturales ligados a la primera infancia: En este punto hablamos de compartir 

canciones de cuna o infantiles y cuentos, en tanto bienes culturales significativos, relatos con “olor 

a infancia”, con poder simbólico y que posibilitan intensificar la relación afectiva y lingüística de la 

mamá con el niño.  

Con respecto a la canción de cuna, Altmann de Litvan señala que puede entenderse como  

una zona de encuentro entre la mamá y el bebé, íntima, secreta, serena, que desarrolla entre 

ambos un idioma entre el farfulleo del bebé y el lenguaje abstracto de la madre. La madre acaricia y 
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envuelve al bebé con su tono de voz y le susurra su historia familiar, cultural, sus valores, ideales y 

representaciones. (cit en Schlemenson et al, 2005, p 82-83).  

Entonces se puede proponer en los encuentros rescatar los cantos y canciones de la 

infancia, las canciones de cuna que les habían cantado como hijas y cantarlos junto a las otras 

madres en las reuniones. Esto permite, por un lado, el rescate de lo propio, de la historia propia de 

cada una, cultural y libidinal, ya que estas canciones quedan como un registro placentero muy 

primario del contacto con los padres de la infancia. Además, pone en juego la música, la voz, el 

ritmo, el placer, la relajación de lo corporal y lo sonoro, lo divertido y lo diverso que descarga y 

tranquiliza, trayendo  alguna sensación de bienestar. Por otra parte, las canciones se pueden 

incorporar como parte de la vida cotidiana en tanto herramientas que permiten poner límites, 

ordenar, organizar, marcar ritmos que acompañan lo biológico (comer, dormir, bañarse) necesarios 

en la cotidianidad y en la estructuración psíquica del niño pequeño (cfr- Pereira, 2005 en 

Schlemenson et al, pp85-90)  . 

Los otros bienes con los que proponemos trabajar son los cuentos, en tanto implican un 

trabajo de simbolización, que refiere a poder tolerar una ausencia y no necesitar cubrirla con un 

objeto, lo que a su vez se liga con el desarrollo del pensamiento.  Esto se relaciona con lo planteado 

por Bruner (1997), quien señala que “vivimos en un mar de relatos”, que forman parte de nuestra 

cultura, estos relatos o narraciones expresan formas de pensamiento y  la visión del mundo propias 

de determinada cultura.  Es a través de nuestras propias narraciones como construimos una versión 

de nosotros mismos en el mundo, y es a través de sus narraciones como una cultura ofrece 

modelos de identidad y acción a sus miembros (cfr- p15). 

En experiencias desarrolladas con madres en contextos de pobreza, las mismas refieren que 

no cuentan   cuentos a sus hijos o que esto no forma parte de las actividades relevantes en el 

contacto con su hijo. Entre los motivos se cuentan que  no tienen libros o que no saben hacerlo o 

por la creencia que al ser muy pequeños los niños no entienden. De este modo, tampoco se les 

habla, ni se les narra la vida en la que están insertos, entonces hasta que el niño no adquiere el 

habla, pareciera no tener existencia en el discurso materno. De este modo, si sensibilizamos  a la 

madres hacia el mundo de los cantos y los  cuentos, posibilitamos que estas los incluyan en sus 

prácticas cotidianas, potenciándolas en lo simbólico y ligándolas al placer, la ternura, la alegría; 

también posibilita la inclusión de los niños pequeños en el discurso materno.  
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Con los cuentos también podemos proponer rescatar los cuentos de la infancia de las 

madres o invitarlas a inventar ellas mismas pequeños cuentos para sus hijos. También mirar  y leer 

distintos  libros de cuentos.  

Para estimular la conexión de las madres con la narración de cuentos se puede invitar a un 

narrador/a de cuentos,  alguien con el entrenamiento necesario para impactarlas y movilizarlas 

subjetivamente con su relato, de tal modo que provoque en ellas el deseo que desarrollar una 

experiencia semejante con sus hijos. También se pueden incluir algunas de las divertidas 

actividades para inventar historias, diseñadas por  Gianni Rodari en “Gramática de la fantasía”10: 

juegos con palabras, con combinación de palabras, con prefijos, ¿qué pasaría si…?, etc. Sugerimos 

estas, entre otras posibles, ya que permiten conectar fácilmente con un mundo de juegos, 

imaginación, fantasías, creatividad, diversión, propios de la infancia. 

Conviene señalar que no es lo mismo narrar o contar un cuento que leerlo, en el primer 

caso, quien narra crea o recrea el cuento a partir de su memoria, su imaginación, de la 

improvisación. En cambio en  la lectura, el objeto “libro” está presente y el relato se liga a lo que 

este dice.  En nuestro caso no se trata de tomar partido por una u otra estrategia, sino de mostrar 

el mundo de los cuentos en sus diferentes formas de manifestación, de modo que podamos ofrecer 

variadas maneras de acceso y disfrute de estos bienes culturales.  Por eso, otra propuesta 

significativa sería la articulación de acciones con el eje B (El apoyo a la escolaridad: entre las 

prácticas familiares y el acceso a bienes simbólicos valorados en la cultura escolar) de esta misma 

propuesta, en el apartado que se vincula con la biblioteca y los procesos de lectura (b). En este caso 

podemos involucrar a madres y padres en la lectura de cuentos a sus hijos, teniendo en cuenta que, 

como dice Rosbaco (2003), los cuentos constituyen una herramienta importantísima para el 

desarrollo de la oralidad,  a la vez que enriquece la subjetividad y contribuyen a organizar el 

pensamiento de los niños.  La misma autora señala que: 

 Tanto el juego como los cuentos permiten desplegar al niño escenificaciones y brindan la 

posibilidad de transformar mágicamente el no poder de la indefensión actual del pequeño en 

un mundo en el que todo es posible (…) Los cuentos permiten transformar historias vividas, 

con angustia, duelos y pérdidas mediante, para dar lugar, por intermedio de un trabajo de la 

fantasía y la producción simbólica, a nuevas historias y nuevos sentidos. La capacidad 

                                                             
10 Este texto está disponible en la web.  
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simbólica se beneficia con nuevos lenguajes, sentidos, representaciones e ideales que oscilan 

entre idealizaciones adheridas a las figuras parentales (Reyes Magos, Papá Noel) y el deseo 

de nuevos ideales. Los ideales se encuentran íntimamente ligados al futuro, a proyectos de 

vida. (pp 47-50) 

De este modo se trata de que los padres de los niños pequeños pongan a sus hijos en 

contacto con objetos culturales que colaboran en su constitución subjetiva, al tiempo  que los 

reúnen con algo íntimamente relacionado con el código escolar. En el caso de las madres y padres 

se trata de realizar el trabajo de elegir qué cuento narrar o leer a su hijo y hacerlo vívido en el relato 

dando vida a esa historia de personajes y las situaciones en las que se involucran.   

 

II-Salidas:    

En la línea de ofrecer diversas experiencias que favorezcan la producción de subjetividad y 

de efectivizar el acceso a la cultura, que por derecho les corresponde pero que muchas veces 

resulta restringido, la apuesta en este caso es trasponer los límites del universo habitual, para 

circular y apropiarse de otros espacios de la ciudad. Por ciudad nos referimos a la de residencia, 

como Unquillo, o a la ciudad de Córdoba, que si bien son cercanas y no desconocidas para las 

familias más pobres, puede que su circulación por ellas esté ligada a lo que demanda el trabajo o ir 

al hospital, por ejemplo:   

Hoy, por ejemplo, están haciendo pastelitos para recaudar fondos para un viaje a Córdoba que vamos a hacer, 

porque surgió que varios de los chicos dijeron que no conocían Córdoba, que no habían ido nunca o que solo 

habían ido al hospital...entonces les propusimos hacer ese viaje (Coordinadora del AE para adolescentes, 2004) 

Si tenemos en cuenta que quienes somos está condicionado por el lugar que nos permitimos 

ocupar, que nos imaginamos ocupar, entonces se trata de trabajar para el acceso, conocimiento y 

apropiación de los diferentes lugares, ya que esto impacta en la construcción de identidad  y en la 

condición de ciudadanos. Al respecto Alderoqui (2003) señala: 

Para construir ese ciudadano americano, patriota y cosmopolita, que practique la 

ciudadanía como actividad deseable en su proximidad, la enseñanza de los derechos 

políticos del ciudadano no es suficiente. También es necesario dar a conocer ese territorio y 

esa organización urbana que se vive todos los días, pero que se percibe fragmentada y 
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ajena; es prioritario educar para la gestión y la edificación de la ciudad; es fundamental 

educar la visión crítica para  suscitar la voluntad de participación de los ciudadanos (p128).  

La misma autora señala que la ciudad es un espacio físico pero también simbólico, ya que 

quienes la habitan desarrollan su identidad y apego en relación a ella, y en este sentido es un 

espacio de construcción de ciudadanía. Actualmente las ciudades son para muchos habitantes 

territorios hostiles, ya que se encuentran partidas por la fragmentación social, también se 

presentan como extrañas ya que hay muchos lugares por los que circulan determinados habitantes 

pero no otros y hay zonas que parecen hablar un idioma que no es conocido por todos. De este 

modo, se conforman en sus habitantes visiones restringidas de la ciudad, condicionadas por el 

barrio en el que se vive, el sector o el grupo social y las instituciones con las que se establecen 

relaciones (cfr-128-129).  

  Nuestro propósito es favorecer en las familias el reconocimiento del lugar en el que 

se vive, para construir nuevos sentidos ligados a la oportunidad de recorrer la ciudad con otros 

ojos, con una mirada que provoque la apropiación y deseo de  participación en los espacios 

públicos y en la cultura de la ciudad. Si bien todos tenemos derecho a la ciudad, es ilusorio pensar 

que ese derecho se ejerce por el solo hecho de vivir en ella o transitar por algunas calles. Se trata 

de trabajar para conocerla en su complejidad y para el aprovechamiento de lo que la ciudad ofrece, 

para disfrutarla y apreciarla, tanto como disponer de información para comprender y  explicar los 

problemas que tiene. Esto implica  asumir un lugar activo y hacerse presentes en el lugar en el que 

se vive, construyendo  nuevos sentidos.  

En este sentido Unquillo, por ejemplo, como ciudad que habitan las familias, tiene una 

historia ligada al turismo y al arte y cuenta con muchos espacios  relacionados con la cultura de la 

ciudad que incitan a la curiosidad y las preguntas. A continuación desarrollamos algunos aspectos 

valiosos de esta ciudad, sólo a modo de ejemplos.    

En relación al turismo, Unquillo junto con Río Ceballos,  Salsipuedes y Candonga, hasta llegar 

a Ascochinga, también Jesús María y Colonia Caroya entre otras localidades, forman parte del 

circuito de las Sierras Chicas. Además del paisaje serrano, con montañas y vegetación, este circuito 

se relaciona con la historia argentina, ya que muchas localidades formaron parte del “Camino Real” 

de nuestro pasado colonial o contienen huellas del legado jesuita, por ejemplo.   
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Esta ciudad también tiene relación con el arte. En la página web de la Municipalidad de 

Unquillo11 se define a esta ciudad como “pueblo de artistas” y todos los años se realizan encuentros 

de artistas de la zona, el país y el mundo. Lo producido en estos encuentros queda como 

patrimonio de la ciudad, entonces se puede  recorrer la ciudad reconociendo el patrimonio artístico 

ubicado en diferentes rincones de la misma. También cuenta con un espacio para la cultura y las 

artes como es el Cine Teatro Municipal Rivadavia en el que se articulan tres proyectos: el Cine 

Digital Espacio INCAA Km. 725, una sala de espectáculos teatrales y musicales y un espacio solidario 

destinado a fomentar actividades educativas. En el Espacio INCAA se organizan ciclos de música, 

talleres sobre cinematografía y teatro. Las mencionadas constituyen, desde nuestro punto de vista, 

propuestas ligadas al arte y la cultura, que vale la pena visitar, conocer, probar.  

Otra alternativa relacionada, es la Casa Museo Lino E. Spilimbergo, que fuera la residencia 

de este  artista argentino y en la que actualmente se exhiben algunas de sus obras y de otros  

maestros argentinos de la pintura como Cerrito, Malanca,  Farina, Rivolta, Caraffa o artistas 

contemporáneos  de la talla de Sanguinetti,  Izurieta o C. Alonso; además se realizan muestras de 

artistas locales.  

Otra alternativa es re-correr y re-conocer el circuito histórico arquitectónico de la ciudad, 

con diferentes residencias ligadas a su patrimonio histórico (Sierras hotel, Casa de la Cultura, 

Casona Forchieri, Castillo Monserrat)  

Por otro lado, a pocos km de Unquillo se encuentra la Capilla Buffo, construida por Guido 

Buffo en honor de su esposa y que reúne los conocimientos pictóricos, filosóficos, metafísicos, 

religiosos y astronómicos de Buffo.  En el mismo camino también está la casa en la que vivió 

Cristiani Quirino, que publicó caricaturas en diarios y revistas, fue el autor del primer largometraje 

animado de la historia (en 1917) y autor de la fábula “El mono relojero”.  

Como vemos, Unquillo ofrece variadas alternativas ligadas a su patrimonio histórico-cultural 

y vale la pena proponer y acercar a las familias a estos bienes, que salgan de lo que sea que 

conocen para conocer estos u otros aspectos de su ciudad. De eso se trata esta propuesta, de 

ofertar bienes culturales para que las familias en este caso, los tomen o los dejen pero que no los 

desconozcan. 

                                                             
11 www.unquillo.gov.ar 

http://www.unquillo.gov.ar/
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En cuanto a la ciudad de Córdoba la oferta de espacios que se pueden visitar y recorrer es 

múltiple y variada, desde museos, cines, teatros, visitas guiadas a sitios históricos como la manzana 

jesuítica o el casco céntrico de la ciudad, son algunas alternativas posibles.  

En esto es importante implementar estrategias de acompañamiento que  implican un 

trabajo previo que propicie la articulación de las demandas e intereses de las familias y las ofertas 

disponibles.   También para  pensarse en el espacio desconocido del afuera, vencer los temores, 

estimulando la adquisición de mayores niveles de autonomía y confianza para satisfacer sus 

necesidades de formación y recreación. Entonces, se trata de trabajar para vincularse con otro 

lugar que no es el entorno inmediato y  ampliar los accesos culturales, pero sin descuidar la 

valorización de  lo propio.  

 

B-El acompañamiento de la escolaridad: entre las prácticas familiares 

y el acceso a bienes simbólicos valorados en la cultura escolar.  

El trabajo consiste en preguntarnos  

qué es lo que cada uno puede hacer por la escolaridad de nuestros hijos.  

Rodríguez Zarandona, 2005 

 

En este caso, ponemos en el centro a los niños y adolescentes en su tránsito por la escuela, 

apuntando al fortalecimiento del vínculo que se establece entre ambos, considerando que esto 

favorecerá el logro de los aprendizajes escolares. Para ello conjugamos dos cuestiones: por un lado, 

el trabajo con las familias en su acompañamiento en el día a día de sus  hijos en la escuela, y por 

otro, el trabajo con los libros y la lectura, en tanto mediadores culturales  valorados, tanto 

socialmente como por la cultura escolar.  

a) FORTALECIENDO LA ESCOLARIDAD A PARTIR DEL TRABAJO CON LAS FAMILIAS.  

Esta propuesta recupera y se basa en las acciones desarrolladas, en APROHCOL, por los 

educadores a cargo del apoyo a adolescentes, que si bien no lograron prolongarse en el tiempo, 

fueron señaladas como acciones significativas por los mismos participantes:  

 en las paredes  hay pegados afiches: uno está dividido como cuadro de doble entrada- de un lado figuran los 

nombres de las materias y del otro los dos nombres de las escuelas de los chicos- para que anoten las fechas de 

evaluaciones. Otro es una línea del tiempo y tiene anotados algunos hechos históricos. Hay otro que dice 

“características de los adolescentes” y E. me comenta que es el que realizaron en la reunión de padres (…) la 

semana pasada y les gustó mucho, así que les pidieron que hagan otras, pero que quizás no haya mucho 
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tiempo porque están a fin de año. Me explica que quizás sea porque “acá no les decimos lo mismo que 

escuchan en la escuela, sobre los problemas del hijo, o lo que no hace, o cómo se porta”, etc. (Registro de 

campo en la sede de APROHCOL, 2004) 

También se desarrollaron encuentros con padres, encuentros con docentes y  encuentros de 

padres con docentes, lo que también fue evaluado positivamente por los educadores 

comprometidos en las tareas:  

Armamos unas carpetas con los trabajos de los chicos, con esos documentos así artesanales que habíamos 

armado y tuvimos una reunión con mucha suerte, porque nos encontramos con gente de mucha apertura, que 

escuchó y se sintió como complementada porque les acercamos información de los chicos que ellos no tenían, 

porque no había ni tiempo, nada. Entonces a partir de esto, y para un grupito chico también, peleamos, digo 

peleamos en el sentido de ser perseverantes, de insistir, una instancia de articulación con los docentes de 

lengua y matemáticas, en principio. (Entrevista a ex coordinadora, 2006) 

Edora: - Y la articulación con la escuela ¿cómo la hacen, se encuentran con los profes, tienen encuentros? 

Eda:- Si, ahora tenemos uno en conjunto con los padres acá el 26. 

Edora:- ¿Padres y docentes? ¿qué docentes? ¿ todos? 

Eda:- Si, padres y docentes, no todos los docentes, dos joyas de Lengua y Matemáticas pero que son de las 

áreas más importantes así que estamos chochos. Si, dos personas fabulosas, dos profes encantadores. Hay más 

te digo, pero ellos dos como que... si, hay como dos o tres más que yo no los tengo muy identificados. 

(Entrevista a educadora del AE para adolescentes, 2004) 

 

Realmente no sé cómo se estableció el contacto con APROHCOL, si fueron ellos o nosotros, pero ya hace 3 o 4 

años que estamos trabajando podríamos decir que en dos proyectos. Uno es cuando hacemos la semana de 

ambientación para los chicos de 1er año (…) El trabajo es conjunto entre docentes de acá y la gente de 

APROHCOL, con una propuesta que trae APROHCOL desde la educación no formal. (Entrevista a la Vice 

directora del IPEM Nº78, 2006) 

Por ello  proponemos trabajar, en primer lugar, con las familias de niños y adolescentes, 

específicamente con los padres o con los adultos que se hacen cargo del seguimiento de la 

escolaridad.  Luego o en simultáneo, propiciar el encuentro con los docentes de las escuelas a las 

que concurren sus hijos, justamente para dialogar y poner sobre la mesa sus concepciones 

implícitas sobre el rendimiento de esos chicos en el aula, cuáles creen que son las causas, cuáles las  

formas de abordaje propuestas.  Finalmente, construir sitios de encuentro entre padres o adultos y 

docentes para lograr la interrelación y la construcción de significados compartidos.  

Algunas consideraciones sobre la relación familia-escuela 
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A la hora de pensar el vínculo de las familias con la escuela es importante considerar que la 

continuidad hogar- escuela propia de la Modernidad se ha roto y no es una ruptura que afecte a 

familias y escuelas de determinados sectores sociales, más bien podríamos decir que es un 

fenómeno generalizado que se expresa de diferentes maneras en distintos contextos. C. Sluzki 

(1998, citado por Dabas, 2000, p14) plantea que cada uno de estos sistemas, familia y escuela, 

tiende a operar como si ambos no fueran secantes, es decir, parcialmente superpuestos, sino 

tangentes, tocándose en los bordes pero sin poder afectarse recíprocamente. En esto las familias y 

las escuelas soslayan el espacio común de interacción y de mutua influencia y que tiene que ver con 

el proceso de educación de niños-niñas y adolescentes. 

En relación a esto, son oportunas las observaciones de Corbo Zabatel (2005) quien señala 

que este divorcio escuela y familia no es sin consecuencias, ya que niños y adolescentes reciben un 

mensaje poco menos que esquizofrenizante en sus hogares: hay que estudiar, pero cuando la 

escuela demanda al padre por su presencia, éste no parece y si lo hace es para enfrentarse al 

maestro y aliarse con el niño o el joven. Por otra parte, la escuela tampoco representa un polo de 

autoridad  que ayude al sujeto a discernir que hay cosas que se pueden y cosas que no. Esta 

contradicción incide en la constitución de las subjetividades, ya que niños y adolescentes carecen 

de referentes normativos para su organización (cfr- p26).  

A pesar de todo, dice el mismo autor,  la escuela es un polo de referencia que goza de un 

margen de credibilidad y ello se debe a que es uno de los contados espacios donde la ley, aún con 

deficiencias, opera con su benéfico efecto sobre la subjetividad y la intersubjetividad. La acción 

escolar tiene un efecto simbólico muy importante en la construcción de niños y jóvenes como 

sujetos sociales.  

No se trata de asumir una defensa a ultranza de la escuela pero esta continúa siendo un 

lugar fundamental en el desarrollo vital de los niños por cuanto es en sus escenarios que:  

el niño comienza a emanciparse de la relación con sus padres; incorpora conocimientos, 

normas, valores diferentes, de aquellos que ha aprendido en el seno de su familia, se 

relaciona y vincula con otros niños de los cuales, construye imágenes positivas o negativas 

que en el proceso de conformación de su identidad individual y social adquieren especial 

significatividad  (Sinisi, 1999). 
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Por lo tanto, es necesario considerar esta  relación como estructurante porque supone una 

continuidad en la formación del psiquismo del niño, en su desarrollo intelectual y también ético, de 

manera que cualquier desencuentro, cualquier confrontación que no sea debidamente tramitada 

afectará en mayor o menor medida alguno de esos planos de desarrollo. También es una relación 

necesaria ya que el vínculo padres- escuela repercute en otro vínculo, el de los padres con la 

actividad y rendimiento de sus hijos en la escuela (cfr- Corbo Zabatel, 2005, p 27) 

Dabas (2000), por su parte, señala que, al contrario de lo que se presupone, no existen 

familias desinteresadas por la educación de sus hijos, más bien lo que se encuentra son diferentes 

modos o formas de expresar su interés, lo que requiere conocer los códigos culturales y 

comunicacionales familiares. Las familias poseen valoraciones diferentes acerca de la escuela y por 

consiguiente varían tanto sus expectativas hacia el éxito de los hijos como la ayuda que brindan a lo 

que la escuela demanda. También se presentan diferencias con respecto a la participación y a las 

relaciones que establecen con los docentes, lo que depende de las experiencias previas y del modo 

en que la escuela promueve el acercamiento (cfr-pp15-16). Los docentes, por su parte, la mayoría 

de las veces requieren  la participación de los padres pero sólo condicionado a lo que ellos 

visualizan como importante, como pueden ser las tareas escolares, las reuniones, los actos.  

 

La propuesta:  

En nuestro caso se trata de pensar en cómo intervenir desde una organización comunitaria 

para que las familias y las escuelas puedan mejorar su interrelación y con ello  contribuir a un mejor 

proceso educativo de niños y adolescentes. Se trata de que padres y docentes puedan armar una 

trama significativa que les posibilite ir compartiendo informaciones, tareas, decisiones, generando 

confianza y reconocimiento mutuo, compartiendo y delegando responsabilidades, y que ello 

redunde en el mejoramiento de los aprendizajes escolares.  

         La intencionalidad de este trabajo se relaciona con invitar a los padres a ser 

protagonistas, a adoptar un rol activo en el acompañamiento de sus hijos en su tránsito por la 

escuela, a ambos padres o a aquel que se hace cargo del seguimiento escolar de su hijo-hija, y que, 

por lo general, es la madre. Sabemos que la conformación y el funcionamiento de las familias no es 

uniforme sino diverso y que la presencia de la madre y del padre en la vida cotidiana de niños y 

adolescentes  no es la regla. Hay familias uniparentales, ensambladas, convivientes con la familia 

extensa, niños o adolescentes a cargo de abuelos, tíos, hermanos mayores, o de otros parientes. En 
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nuestro caso, se trata de involucrar a aquel adulto que adopta el lugar más activo  en relación a la 

escolaridad de  los niños y adolescentes. Este involucramiento nos habla de la participación de los 

padres o de ese adulto, de su capacidad de hacerse presentes, de influir, de intervenir  y tomar 

parte en las cuestiones escolares que afectan a los niños o adolescentes, ya que esto resuena 

directamente en la educación de los mismos.  

Un aporte significativo en este sentido, es el relato y análisis de la experiencia desarrollada 

por el equipo liderado por Corbo Zabatel (2005) con las madres del asentamiento cercano al 

comedor de “Los Piletones” (Bs As), en el que se planteó la problemática de la participación de los 

padres en la propuesta elaborada por el equipo:   

 el tema de la participación requiere de un análisis complejo y no basta considerar las 

necesidades de cierto sector de la población y proponer un proyecto que apunte a la solución 

o satisfacción de la misma para que así se pueda dar la participación en el mismo. Hay 

cuestiones más profundas que intervienen…( que) están relacionadas tanto con 

características que hacen a la participación en sí, como a la situación en la que se encuentre 

la relación Estado- sociedad en determinado momento. Es decir que la problemática de la 

participación va más allá del ámbito en donde se pretende desarrollar y de los actores 

involucrados ( p 82). 

En relación a los sectores empobrecidos nos encontramos con que muchas de las políticas 

públicas dirigidas a la atención de la pobreza son políticas asistenciales que ponen a sus 

destinatarios en una posición pasiva, sin resolver la pobreza como problema social.  Como dice 

Duschatzky (2000) los programas sociales son sogas de auxilio en el sentido de que reparan los 

efectos más visibles  pero no logran constituirse en pasaportes a verdaderas oportunidades 

sociales, económicas y culturales (pp16-17). El efecto más perverso es que estimulan la 

dependencia del individuo y los grupos respecto del Estado, entonces  sus beneficiarios caen en el 

error de esperar pasivamente que el Estado resuelva sus problemas, sin que exista un compromiso 

activo de la comunidad para buscar las soluciones adecuadas a las condiciones  que padecen.  Este 

modelo termina no propiciando la participación ciudadana, ni la solidaridad de la sociedad, 

tampoco estimula la autonomía ni la independencia, sino todo lo contrario.  

Sin embargo, como ya dijimos,  en el último tiempo políticas como la “Asignación Universal 

por Hijo”,  trata de correr a los beneficiarios del lugar pasivo del cobro de una ayuda en  la que todo 
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está resuelto, para situar a las familias como las responsables de resolver la crianza y escolarización 

de los hijos y de tener que dar cuentas de ello. Esto implica asumir un lugar activo, estar presentes, 

tomar parte,  y esto puede ser que no genere interés, ni que sea materia convocante, o que las 

familias no sepan cómo resolver estas responsabilidades. Muchas veces nos encontramos con 

padres analfabetos o con escasa confianza en las propias posibilidades de ayudar a su hijo, ya que 

visualizan una gran distancia entre lo que la escuela demanda y las respuestas que la familia puede 

aportar. También hay familias en las que se carece del espacio, del tiempo, de las condiciones, de 

los recursos, que la realización de las tareas escolares requiere. Entonces se trata de indagar y 

conocer las características de la cultura familiar,  su propia historia escolar, y a partir de eso 

identificar cuáles son las fortalezas y cuáles  las debilidades para el acompañamiento de sus hijos en 

la escuela, e ir construyendo estrategias que les permitan como padres, como adultos, un mejor 

sostenimiento de la escolaridad de los mismos.  

Por lo tanto, será necesario ubicarse en el lugar de la hospitalidad, para construir un 

continente que les permita, a los padres o a los adultos que ocupan un lugar activo en la 

escolaridad y que son invitados a participar, sentirse inscriptos y reconocidos. En el trabajo 

educativo es necesario un  primer tiempo en que el educador trabaja para que emerja del sujeto 

alguna demanda, descubra “lo que verdaderamente quiere”,  admita otra posibilidad de 

relacionarse con lo social, este es un tiempo de trabajo exploratorio, de búsqueda (Núñez, 1999, 

p149-150). En nuestro caso se trata de interpelar a los padres o adultos como sujetos, para que a 

partir de allí se involucren en los aprendizajes escolares de sus niños o adolescentes y que se 

posicionen activamente en relación a lo escolar, que se encuentren dispuestos a acompañar y 

colaborar con las escuela para convertir a sus hijos en sujetos deseantes de aprendizaje.  

Estamos hablando de construir una propuesta que les devuelva una mirada positiva acerca 

de sí mismos, sus posibilidades,  su futuro, que provoque en ellos  y en sus hijos el deseo y la 

decisión de aprender. Recuperamos las palabras de Meirieu (1998), quien propone que  el 

aprendizaje no se desencadena mecánicamente, quien aprende va a decidir cuándo y cómo hacerlo 

y por eso es imprevisible, y esa decisión no la puede tomar el educador, este tiene que admitir su 

no-poder. Pero quien asume la tarea educadora tiene la responsabilidad y el poder para  crear las 

condiciones para que la decisión de aprender sea posible (cfr-pp79-86). De eso se trata entonces, 

de presentar los estímulos que generen interés, provoquen nuevas reflexiones, despierten nuevas 

inquietudes, inciten nuevas formas de comportarse y tomar la palabra, y así lleven a los sujetos a 
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relacionarse de otro modo con el mundo social y cultural y con la escuela. Porque lo que se 

transmite, los saberes, conocimientos, serán reconstruidos por los sujetos, inscribiéndolos en su 

propio proyecto  

Por otro lado, también es frecuente que quienes viven en condiciones de precariedad, el 

tiempo importante es el hoy, el presente y la resolución de los problemas que los aquejan, mientras 

que el futuro es incierto, dudoso, inestable. En este contexto el trabajo continuado, sistemático, 

previsible, riguroso, probablemente resulte inaplicable. Por lo tanto habrá que pensar el trabajo 

desde la flexibilidad y de la posibilidad de ir adecuándolo a las condiciones del momento.  

 

Como prácticas posibles presentamos:  

Espacios de Encuentro:  

Se trata de convocar y habilitar un espacio en el que se invite a los padres o adultos que 

acompañan la escolaridad, a charlar, pensar, reflexionar, discutir acerca del tránsito de niños y 

adolescentes por la escuela.  

Hay que realizar la convocatoria del modo y por las vías adecuadas.  Se podría pensar en 

organizar la convocatoria a través de las escuelas que reciben niños o adolescentes de los sectores 

más empobrecidos. Los datos de los que dispone APROHCOL, permiten definir cuáles pueden ser 

esas escuelas. También a través de los centros vecinales, como espacios comunitarios que reúnen a 

los vecinos y que permiten la comunicación con las familias de los niños o adolescentes que 

concurren a la escuela.    

La asistencia creemos que debe ser voluntaria y producto de la elección personal, no se 

trata de obligarlos ni de engañarlos con la promesa de que si no asisten a las reuniones entonces a 

sus hijos no les irá bien en la escuela, o que asistir a las reuniones es garantía del éxito de sus hijos 

en la escuela. Si se trata de invitarlos generosa y pacientemente a trabajar juntos por una mejor 

escolaridad de sus hijos, por mejorar su rendimiento escolar, potenciando su deseo de aprender.  

Es factible  que la asistencia a las reuniones o encuentros sea inestable, al menos en un 

principio, entonces es preciso diseñar la propuesta desde la posibilidad de modificar las tareas 

planificadas. Si nos encontramos con una asistencia que no es estable sería valioso, llevar un 

registro de lo trabajado en las reuniones y, en la siguiente reunión, entregar una copia a cada uno 

de los asistentes que puede colocarlo en una carpeta o pegarlo en un cuaderno. De este modo, va 
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quedando un registro de lo que va sucediendo en cada encuentro, cada cual puede llevarlo a su 

casa y también puede compartirlo con otros miembros de la familia.  

Creemos que se debe ofrecer un espacio en el que haya propuestas pero que se habilite la 

“escucha”. Se trata de conocer la cultura de esas familias, su modo de funcionamiento  y para 

pensar estrategias de articulación de esa cultura con las exigencias escolares.   

Es necesario tener en cuenta las características del lugar en el que se realizan los 

encuentros, ya que actúa como condicionante.  

Sugerimos algunos temas que podrían abordarse  en los encuentros:  

 Características de los niños, púberes y adolescentes  

 La convivencia: los derechos y deberes, las normas y límites.  

 La familia y la escuela: sus características, diferencias, semejanzas.  

 El trabajo 

 Ser hombre, ser mujer. 

A partir del trabajo en estas reuniones y de lo que en ellas se plantee como acciones 

necesarias, se puede considerar la organización  de encuentros con maestros y profesores. Vivimos 

en tiempos en los que la alianza escuela- familia constituye una imagen del pasado, sin embargo 

esto afecta el tránsito de los sujetos por la escuela sobretodo cuando pertenecen a los sectores más 

desfavorecidos, por eso creemos que el trabajo en este punto debe dirigirse a la construcción de 

puentes que acorten la distancia entre la familia y la escuela, reconstruyendo la alianza. En este 

sentido se trata de generar espacios para el diálogo y reconocimiento entre docentes y familia, 

planteando  preguntas, dudas, certezas, habilitando una mirada distinta del otro, una mirada de 

confianza, una nueva escucha que permita un intercambio sin culpables ni víctimas.    

 Consideramos que ciertas representaciones sociales que se construyen condicionan el éxito 

o fracaso en la escuela. Un estudio realizado por Frigerio señala  cómo las ideologías sociales acerca 

del fracaso escolar de los niños ayudan a producir resultados dispares, sobre todo para el caso de 

los niños provenientes de sectores populares. Allí se ha constatado que, en el discurso corriente de 

los actores del sistema educativo, la responsabilidad del fracaso se adjudica a dos órdenes de 

factores: los individuales (madurez, inteligencia) y los familiares. Lo que es más grave aún, los 
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padres de los alumnos se reconocen en esta responsabilidad, legitimando un orden social desigual 

e injusto (cfr- Kaplan, p59). 

En su investigación Kaplan (2007) señala que, en contextos democráticos liberales 

caracterizados por un retorno de discursos y prácticas sociales meritocráticas y conservadoras, 

frecuentemente se cae en la tentación de atribuir al alumno la responsabilidad última de su fracaso 

(cfr- p21). Desde esta perspectiva, los alumnos provenientes de los sectores populares no poseerían 

aquellas condiciones adecuadas al éxito en la escuela como pueden ser la inteligencia, el apoyo 

familiar, el acceso al capital cultural legítimo. Esto coincide con el trabajo realizado por Corbo 

Zabatel y equipo (2005) en el trabajo con los maestros de niños que viven en situación de pobreza, 

quienes al identificar las dificultades de los niños, las sitúan en el contexto socioeconómico, en el 

sujeto individual y en la disfuncionalidad de las familias, en ningún caso se alude al vínculo maestro- 

alumno- objeto de conocimiento (cfr- p106).  

Basándonos en estos aportes consideramos relevante trabajar en encuentros con directivos, 

y docentes analizando los factores que inciden en el éxito o en las dificultades de niños y 

adolescentes en la escuela, en  la condición de buen o mal alumno. Entonces se trata de poner en la 

mirada de los maestros y profesores, la escuela y sus prácticas para favorecer u obstaculizar los 

aprendizajes y los logros de niños y adolescentes.  

 

b) DE TEXTOS, LECTURAS Y BIBLIOTECA  

En esta línea recuperamos el trabajo desarrollado por la ONG en los talleres de animación a 

la literatura infantil, como parte de la metodología desplegada en las acciones de apoyo escolar del 

Proyecto Aprendiendo. El trabajo de los talleres era realizado en las escuelas, intentando aportar 

un abordaje “no formal” de los libros y la lectura que escapara de algunos límites impuestos por el 

formato escolar, para ligar la literatura con los niños a través del juego, el placer, la exploración de 

los libros y la lectura:  

Se trabaja a través de dinámicas no formales, cuyos ejes son, específicamente diferentes textos de literatura 

infantil. El objetivo final es el de provocar en el niño el placer por la literatura, y desnaturalizar el proceso de 

lectura como un mero elemento evaluador del docente, en el ámbito escolar.  (...) Se trabaja con dinámicas o 

estrategias de lectura, asociadas a lo lúdico. El medio (el juego) lleva al objetivo final (contacto con el libro). 

También se producen dinámicas en las que deben producir textos, continuar algunos inconclusos, representar 

otros leídos, etc. (Encuesta al educador a cargo del taller de literatura infantil,  2004) 
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También se basa en una propuesta surgida de las acciones desarrolladas por los educadores 

a cargo  del apoyo para adolescentes que cursaban el CBU, cuando se organizaron encuentros con 

padres de los alumnos que concurrían al apoyo y surgió la idea de organizar una biblioteca, que 

aportara y dispusiera el material que los adolescentes estaban necesitando: 

El otro día surgió la  idea de convertir esta habitación en biblioteca para que la usen los chicos…la idea es que 

tengan un lugar para leer, tipo biblioteca, como que trabajamos en la otra sala y en esta sala queremos armar 

como una biblioteca. Ya hemos hablado con los padres, e incluso algunos padres se han ofrecido para venir un 

día por semana y ocuparse de este espacio, así para que si los chicos llegan a necesitar material, que haya 

alguien  ¡cuidando! Como que fuera de ellos, que está en la institución pero pertenece a ellos, está acá pero con 

esta cuestión como de pertenencia, que no es lo mismo...que por ahí las bibliotecas de las escuelas son más 

estrictas en los horarios, acá encontrar una mamá, viste? (Entrevista a  educadora del apoyo para adolescentes, 

2004). 

Recuperando ambos antecedentes, consideramos que la organización de una biblioteca en 

una organización comunitaria como APROHCOL, implica poner a disposición de los sujetos de los 

sectores vulnerables con los que la organización trabaja, bienes culturales valiosos, desde la 

perspectiva de generar un espacio que promueva el acceso a los libros, y otros textos, y al leer, 

alejado de la solemnidad y ligado al placer, lo lúdico, el disfrute: 

En el Rincón de Lectura existen libros realmente extraordinarios. Libros que nadie los va a 

obligar a leer. Libros que Uds van a enamorarse de ellos nada más verlos. ¡Tóquenlos! Todo 

nace por el tacto. Todo nace por la mano. Y luego mírenlos ¡la vista! Y luego, huélanlos, 

porque el papel huele, la tinta huele. ¿Ay, el que se pica del olor a tinta, del olor del papel...! 

ya no tiene remedio. Y luego también hay que leerlo en voz alta, para oírlo.(...) No hay 

destino más triste que un libro que esté todo el tiempo cerrado, bien paradito, formadito, 

con buena conducta -porque no se mueve- absolutamente quieto sin que nadie lo hojee. Es lo 

peor que le puede pasar a un libro (Cepeda cit en Castronovo y Martignoni, 2007, p 13) 

En este caso, abordar el trabajo con la biblioteca, los libros y la lectura, implica articular 

acciones con el primer eje propuesto12:  

Algunas consideraciones sobre la biblioteca,  los  libros y algo más 

                                                             
12 Ver  en A )El acompañamiento de la crianza y el enriquecimiento de la experiencia en la infancia temprana. 

 I- Encuentros para trabajar la crianza iii) Los bienes culturales ligados a la primera infancia.  
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La organización y puesta en marcha de una biblioteca, ofrece a sus beneficiarios una puerta 

de acceso a bienes culturales que, en el marco de la cultura occidental, tienen gran valor simbólico 

y social: los libros. Estos constituyen  herramientas para múltiples usos, desde el entretenimiento 

hasta el acceso a información, y leerlos es una garantía de valor social. Según Cresta de Leguizamón 

(1990): 

  el acercamiento al libro es el contacto con la palabra y con la imagen; pero también con los 

sonidos y el silencio, ya que los personajes que allí cobran existencia resonarán en cada niño 

y niña, provocando imágenes tanto visuales como auditivas. Un libro genera no sólo el 

encuentro con un soporte material, sino con una inmensa caja que resuena en cada quien, 

de múltiples y diferentes maneras (p7). 

Una biblioteca guarda los libros, los ordena, los cataloga de tal forma que están  a disposición 

de quien quiera usarlos facilitando encuentros, investigaciones y consultas. La importancia de una 

biblioteca radica no únicamente en el hecho de que es la depositaria de tanto saber, tanta opinión 

y tantas miradas sobre la ciencia, la realidad, la historia o el ritmo del lenguaje, sino sobre todo 

porque es el lugar donde ejercitamos la costumbre de movernos entre la palabra escrita (cfr-Regás, 

en línea) .  

Si tenemos en cuenta que una característica de estos tiempos, es junto con la pobreza  la 

desigualdad, esto pone de relieve la urgencia de redistribuir no sólo bienes económicos, sino 

también culturales. Dice M. Petit (2000), socióloga y antropóloga francesa, quién desarrolló una 

investigación basada en entrevistas a jóvenes de seis barrios desfavorecidos de algunas ciudades 

francesas cuya trayectoria se vio influida por la frecuentación de una biblioteca pública. Como parte 

de sus conclusiones, la autora señala  que la pobreza priva por un lado de bienes materiales que 

hacen la vida más fácil, menos dura, incluso más divertida y, a la vez, priva también de medios para 

preservar una intimidad, ya que cuanto más pobre se es, de menos intimidad se dispone, y cuanto 

más se sube en la escala social, más se dispone de un espacio íntimo. La pobreza también priva del 

acceso a los bienes culturales y a todo lo que eso puede representar, como los intercambios que se 

tejen alrededor de esos bienes. Un bien cultural no sólo es algo que puede hacer bien a cada uno 

de diferentes maneras, tanto en el ámbito del saber como en el de la construcción de sí, sino que es 

también un objeto en torno al cual permite intercambiar. Para la investigadora, una biblioteca, 
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pública en su caso, puede en parte y en algunos contextos reparar un poco todo esto y eso es lo 

que ha mostrado la investigación que llevó a cabo entre los jóvenes usuarios. 

De acuerdo a lo que venimos diciendo, la biblioteca puede permitir el  acceso a bienes 

culturales valorados socialmente, este acceso amplía el universo cultural, confiriendo  dignidad,  

nuevos sentidos en la vida. La biblioteca puede contribuir un poco a reparar el hecho de la pobreza 

y a permitir, el acceso a los derechos culturales, a través del  acceso a los libros y a la red de 

intercambios que se teje alrededor de estos bienes. Como bien lo señala Petit (2000):  

¿cómo la biblioteca ayuda a resistir a los procesos de exclusión y a construir su derecho de 

ciudadanía? La biblioteca pública es un punto de apoyo crucial en las estrategias de 

continuación o reanudación de los estudios; un foro informal, donde se esbozan nuevas 

formas de sociabilidad; un lugar que da acceso a lecturas que ayudan a elaborar una 

identidad singular, a llegar a ser un poco más sujeto de su destino, y no solamente objeto del 

discurso de otros; y, finalmente, en algunas ocasiones, una fuente de informaciones sobre 

temas políticos, que puede mantener un deseo de inscripción ciudadana. 

Establecer contacto con los libros implica el encuentro con la palabra escrita, con su lectura, 

lo que posibilita también el encuentro con la escritura.  El dominio de la lectura y escritura 

constituyen condiciones básicas de alfabetización que facilitan la apropiación y la recreación de la 

cultura.  

En relación a la lectura y escritura hay que asumir la diversidad tanto en lo que refiere a los 

puntos de partida de los niños y adolescentes, como al contacto con la lengua escrita en sus 

primeros años de vida, en su contexto sociocultural de procedencia. Tales diferencias se vinculan 

con la oportunidad que hayan tenido o no de que un adulto les leyera un cuento, de participar en 

situaciones donde la escritura se haya hecho presente, de estar en contacto con libros y otros 

materiales escritos. De lo que se trata, entonces, es que tales diferencias sean consideradas 

simplemente un punto de partida y no un déficit, y de generar el espacio donde libros, lecturas y 

adultos dispuestos a ofrecerlos generosa y creativamente estén disponibles. 

Según lo planteado por Cresta de Leguizamón (1990): 

  El comportamiento lector, es bueno recordarlo, no es el resultado ni de una casualidad ni de 

un milagro. Es la suma de muchos esfuerzos mancomunados que debemos manejar con total 
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lucidez y conocimiento. Se deben enfatizar con caracteres específicos, las figuras de quienes 

oficiarán de intermediarios entre la literatura y su destinatario infantil: el maestro, el 

animador cultural, el bibliotecario, el especialista, el adulto en general, el grupo familiar(p7). 

Si bien la biblioteca está asociada a los libros y su lectura, también hay otros formatos que se 

incluyen en ella: las revistas, documentos gráficos,  textos electrónicos, videos, otros materiales 

audiovisuales. Según Martín Barbero (2003) con el desarrollo de los medios ligados a la cultura 

audiovisual, se pluralizan tanto los portadores de textos como los alfabetos, lecturas y escrituras. El 

saber circula en múltiples formatos y el acceso al saber está ligado tanto a la cultura letrada como a 

la cultura audiovisual. Acertadamente  Martín Barbero se pregunta: ¿qué entender por 

alfabetización hoy? A lo que responde: 

  el libro seguirá siendo clave en la medida en que la primera alfabetización – la que abre al 

mundo de la escritura fonética, en lugar de cerrarse sobre la cultura letrada- ponga las bases 

para la segunda alfabetización, aquella que nos abre a las múltiples escrituras que hoy 

conforman el mundo del audiovisual y del texto electrónico( p 52).  

Esto implica un replanteo de la idea de cultura y correrse de la perspectiva monocultural que 

liga conocimiento y saber sólo a cultura letrada, reconociendo a las NTICs13 como estrategias de 

conocimiento y no como meros instrumentos de ilustración o difusión. El libro ha dejado de ser el 

centro del universo cultural y se ha pluralizado tanto los modos de existencia del texto escrito como 

de sus usos sociales. De este modo, tanto  la lectura como la escritura  hoy ya no se enfocan solo en 

el formato canónico del libro , para desplegarse sobre otras escrituras y textos: desde el videojuego 

al videoclip, desde el grafitti al hipertexto (cfr- Martín-Barbero, 2003, p60).  

En este sentido, proponemos a la biblioteca como posibilitadora del encuentro con los 

múltiples textos que forman parte de la cultura contemporánea, estimulando el diálogo entre ellos: 

libros, imágenes, hipertextos, videos, películas.  

 

La propuesta:  

                                                             
13 Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación.  



Carina Bertolino                                                                                                                                                         
 Especialización en Asesoramiento y Gestión Pedagógica 

 

- 141 - 

 

Una biblioteca constituye un sitio relevante porque en ella encontramos los caminos que nos 

conducen irremediablemente al objetivo que nos hemos propuesto leer o conocer, por ello 

conviene que sea  un ámbito acogedor, que favorezca  las condiciones y las ocasiones que 

estimulen la búsqueda y la familiaridad con los textos, con el orden en que se presentan, de este 

modo es un elemento indispensable para el fomento de la lectura. 

Sabemos que una biblioteca no se organiza fácilmente, que lleva tiempo y persistir en el 

esfuerzo. En este sentido recuperamos una experiencia desarrollada en la ciudad de Córdoba como 

inspiradora para lo que estamos proponiendo. Se trata de la Biblioteca popular de Bella Vista, que 

inicialmente fue creada como biblioteca para adultos pero que espontáneamente recibió la visita 

de muchos niños del barrio, transformándose paulatinamente en una biblioteca para todos, capaz 

de articular biblioteca y vida cotidiana, familia y escuela, educación, cultura, deporte y 

entretenimiento. Hoy la biblioteca desarrolla más de veinte talleres culturales y cuenta con la ayuda 

de medio centenar de personas entre becarios y voluntarios. En este caso también se trabaja con el 

apoyo en la escolarización, pero corriéndose de la idea de apoyo escolar como “muleta” de la escuela, ya 

que en la biblioteca las bibliotecarias no hacen  la tarea con los chicos) sino que ayudan a los chicos a 

buscar, a pensar, a encontrar lo que necesitan para entender “la tarea” y hacerla por sí mismos.  

Si de organizar una biblioteca se trata, en primer lugar, habrá que desarrollar acciones para 

reunir libros, organizarlos y proponer su uso.  En relación a los libros, consideramos la Maratón 

Nacional de Lectura, evento organizado todos los años la Fundación Leer14, posibilitaría realizar un 

trabajo en el que puede comprometerse a quienes estén participando de las actividades diseñadas 

en esta propuesta, también se puede convocar a los docentes y niños adolescentes de las escuelas 

de la zona. Por otro lado, se puede difundir y hacer público a través del sitio radial de APROHCOL15, 

tanto este evento como pensar un ciclo para la biblioteca y la lectura en este espacio.  

 El día de la Maratón, chicos de todo el país, junto a sus docentes, familias, voluntarios y otros 

miembros de la comunidad, convocados por la institución a la que pertenecen, se reúnen en un 

lugar para dedicar horas a leer y escuchar cuentos, compartir historias, participar en obras de 

teatro y de títeres, que disfrutan por placer. En este contexto se sortean rincones de lectura 

                                                             
14 Esta Fundación tiene el reconocimiento del Ministerio de Educación de la Nación y de Ministerios provinciales, de la 

UNESCO y es una entidad reconocida por la OEA como miembro de la sociedad civil. http://maraton.leer.org/.  

15 Serrana FM.  http://serrana891fm.com.ar 

http://maraton.leer.org/
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conformados por 200 libros nuevos de literatura infantil y juvenil más el asesoramiento de la 

fundación para su uso. Estos rincones “son espacios dentro de cada institución dedicados a la 

lectura por placer cuyo objetivo es incrementar la motivación y disfrute por la lectura”. En el listado 

de ganadores figuran muchas escuelas y bibliotecas escolares pero también otras organizaciones 

como ONG,  bibliotecas populares, centros de salud, etc.    

En relación a la literatura, se pueden articular acciones con otra ONG, de reconocida 

trayectoria en Córdoba, en el trabajo con la literatura infantil y juvenil,  su investigación y difusión. 

Nos referimos al Centro de Difusión e Investigación de la Literatura Infantil y Juvenil, más conocido como 

CEDILIJ, que ofrece una variedad de actividades  de animación a la lectura y escritura, visita a la 

biblioteca, biblioteca ambulante.  

De este modo se pueden proponer distintas experiencias en las que se incluya a niños, a 

adolescentes, a sus familias, desde la narración oral o desde la lectura de libros, poniendo en 

escena a través del juego, el lenguaje de la plástica o del teatro, las resonancias,  interpretaciones, 

emociones, que provocan.  

Otra opción es  la presentación de películas, documentales, videos, música, sobre temáticas 

ligadas a niños y adolescentes, ligados a sus intereses o a los de sus familias, también ligados a 

problemáticas sociales que se considere relevante poner en común para analizar,  debatir.  Por 

ejemplo, es posible trabajar las prácticas de  crianza de niños a partir de una película o los cambios 

en los adolescentes a partir de un programa de la TV pública o películas que abordan la relación de 

los niños y adolescentes con la escuela 16 

En relación al desarrollo de estas acciones se puede pensar en el asesoramiento del Programa 

PROPALE, en el que están involucrados el CEDILIJ junto a la Facultad de Filosofía y Humanidades y la 

Secretaría de Extensión (UNC), desarrollando una propuesta de formación en promoción de la 

lectura y escritura como prácticas comunitarias. Intenta contribuir a ampliar las posibilidades de 

motivar el ejercicio del derecho de cada ciudadano de acceder a la lectura placentera y a la 

expresión libre de sus ideas, en un ámbito comunitario e identitario.  

 

                                                             
16 Podemos citar: “ Una semana solos” de Celina Murga, “Mejor hablar de ciertas cosas”, conducido por G Paul, “Los 

Niños del cielo” película iraní de Majid Majidi, entre otras.  
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4.3 SOBRE LOS MODOS DE ACOMPAÑAR LA ESCOLARIDAD DESDE UNA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA 

Como balance de lo presentado en esta propuesta de intervención, pero también 

acercándonos a la finalización de este informe,  volvemos a lo planteado en el  título del mismo: 

¿cómo acompañar la escolaridad desde una organización comunitaria?  

En un  contexto de retirada del Estado y de transferencia de fondos a las organizaciones de 

la comunidad para la atención y resolución de las necesidades sociales,  APROHCOL detectó 

demandas educativas que podían ser resueltas mediante su intervención, diseñando un proyecto 

para apoyar y sostener la escuela de niños y adolescentes de los sectores empobrecidos de 

localidades del departamento Colón. En el mismo, un grupo de educadores trabajaba con los niños 

y adolescentes ayudándolos a resolver sus dificultades escolares, apostando a la vez a su 

fortalecimiento como sujetos en crecimiento con capacidades para aprender. En su desarrollo se 

fueron presentando logros y también dificultades en las acciones emprendidas,  en el análisis 

realizado identificamos fortalezas y debilidades del proyecto, tratando de construir una propuesta 

que las contemplara y que considerara la intencionalidad educativa puesta en juego por la 

organización.  

De este modo, intentamos recuperar,  a lo largo de este capítulo,  aquellas ideas que 

consideren  aspectos  de la escolarización que se pueden apreciar con más claridad después del 

recorrido realizado, y que puedan tener en cuenta condiciones actuales que no estaban presentes 

en aquellas primeras construcciones de la organización.  

En relación al contexto,  hoy nos encontramos con nuevos modos de acompañar la 

escolaridad, en un escenario con mayor presencia del Estado en la resolución de las necesidades 

sociales. Nos referimos a distintas propuestas, de las que dimos cuenta en el capítulo 2 de este 

trabajo17, en las que el acompañamiento de la escolaridad de los niños o los adolescentes se 

desenvuelve a través de proyectos y prácticas que se sitúan y se desarrollan en la misma escuela 

primaria o secundaria. Esto implica para organizaciones como la que estamos considerando en este 

caso, la modificación de las condiciones de financiamiento y con ello   la dificultad para asegurar su 

sostenimiento y de los proyectos que se desean emprender.  

                                                             
17 Ver apartado: 2.6 Las políticas sociales en los últimos años y sus redefiniciones.  
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Partiendo de este nuevo escenario, propusimos un desplazamiento tanto en el Área 

Educación de APROHCOL, como en el modo de plantear el acompañamiento a la escolaridad. Por 

un lado, considerando las fluctuaciones que se presentan, tanto en el desenvolvimiento de la 

organización como  de esta área, apostamos a trabajar la capitalización de la trayectoria 

acumulada, planteando junto con ello la necesidad de abordar el sentido de pertenencia y de 

identificación en los diferentes integrantes de la organización, los nuevos o de más reciente 

incorporación, y los viejos, que desde hace tiempo son parte de la misma. En relación a las 

inestabilidades que mencionamos, la  propuesta   presenta estrategias concretas que permitan el 

registro y sistematización, de las experiencias desarrolladas y las que se desarrollarán. Esto apunta 

a poder disponer periódicamente de información acerca de lo que “va aconteciendo” y la 

conformación de equipos de trabajo en los que se puedan compartir esas experiencias, abordando 

conjuntamente su análisis y problematización, definiendo conjuntamente la necesidad de 

continuidades o cambios. 

Si en el “Proyecto Aprendiendo”, acompañar la escolaridad requería el trabajo directo con 

los niños y adolescentes, hoy el cambio de contexto y de políticas requiere diseñar otros modos de 

apoyarla y fortalecerla. Desde las políticas se ha situado a las familias más pobres en un lugar de 

protagonismo en relación a la crianza, atención y resolución de las necesidades de sus hijos, 

incluidas las que demanda estar en la escuela y aprender lo que ella solicita; sin embargo no se 

consideran las dificultades que ello implica.  Teniendo en cuenta esto, estimamos necesario el 

trabajo en terreno recuperando datos acerca de las demandas y necesidades de las familias, los 

niños- adolescentes y las escuelas.  

Partiendo de estas consideraciones, a modo de sugerencia que pueda ser considerada por 

los miembros de la organización,  situamos nuestra propuesta en el trabajo con las familias, tanto 

en las prácticas de crianza como de acompañamiento de sus hijos en la escuela, desde la convicción 

que implicará el fortalecimiento de las condiciones de aprendizaje de niños y adolescentes, 

acrecentando sus posibilidades de relacionarse y operar con el mundo y la cultura, incluida la 

escuela.   
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Llegados al final del recorrido propuesto, quisiera remarcar el significado de 

este trabajo, en tanto fue revelador para mí. Desde el comienzo su desarrollo ha 

representado un reto, en el sentido de generar un interés  ligado a conocer una 

organización comunitaria, con características no gubernamentales y con un modo de 

funcionamiento muy distinto a las instituciones escolares en las que me he formado y 

en las que, desde el comienzo de mi labor profesional como egresada de Ciencias de la 

Educación, me he desempeñado. Como ya señalé en la presentación de este informe, 

relacionarme con  las características de estas organizaciones y con la  lógica de su  

funcionamiento, comprenderlas en su complejidad y cómo esa complejidad atravesaba 

el proyecto educativo situado en ella, presentó dificultades que por momentos 

desafiaban y alentaban mi interés, mientras en otros me paralizaban, en el sentido de 

quedar perpleja y confusa frente a los cambios que se iban produciendo. Puedo 

relacionar mi experiencia con el asesoramiento con lo que sostienen Nicastro y 

Andreozzi (2006, p70), en cuanto el tiempo que vivimos nos enfrenta una y otra vez a 

lo incierto, lo múltiple, lo diverso, lo cambiante, lo que da pistas para pensar en el 

asesor como intérprete desconcertado. En este sentido, el desconcierto  implicaba 

tener que volver a analizar y pensar una y otra vez  lo ya pensado y analizado. Esto me 

obligó a poner en evidencia significados construidos que yo portaba y que tenían que 

ver con mi propia biografía personal y profesional; me refiero a  las concepciones y 

representaciones acerca de la educación, la escolarización y la escuela, los sujetos  

niños y adolescentes y sus familias, las organizaciones comunitarias, por citar algunas. 

También me llevó a buscar otras claves de lectura, otros anclajes teóricos, pero a la vez 

ir definiendo ciertos reparos en el sentido de la perspectiva teórica, las cuestiones 

metodológicas, la forma de abordaje, desde las cuales consideramos es posible 

 

REFLEXIONES FINALES 
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intervenir en una situación dada. Este recorrido analítico, teórico, metodológico, 

pienso que colaboraron en el enriquecimiento  tanto del abordaje como de la 

propuesta de análisis- sistematización  y de asesoramiento que aquí fue presentada.   

Considero relevante destacar lo que quizás constituya el aporte central de lo 

que desarrollamos, me refiero a este registro “en el tiempo” del vínculo que se 

establece entre una  organización comunitaria y lo educativo. Más allá de las 

cuestiones coyunturales, en cuanto al lugar que estas organizaciones van jugando  en 

relación a las políticas sociales, la historia del trabajo educativo desarrollado  por 

APROHCOL constituye una suerte de acervo social acumulado y disponible. Se trata de 

una reserva construida social y colectivamente, articulada con los condicionantes 

históricos que incidieron en esta construcción, en este sentido damos cuenta de la 

“historia viva” de APROHCOL y su vínculo con lo educativo. Frente a los vaivenes que 

se fueron produciendo, desde los inicios de este trabajo hasta nuestros días, pudimos 

darle una lectura de conjunto a una experiencia educativa de varios años y que forma 

parte del bagaje de  una comunidad.  El ir identificando las necesidades e intereses de 

la comunidad, la lectura que la organización fue haciendo de las mismas, los focos de 

atención que fue definiendo como claves, cómo transformó esa lectura en intenciones 

y propuestas y las distintas acciones desarrolladas para concretarlas, con sus logros y 

dificultades,  constituye una riqueza disponible para esta organización, en este 

momento. También para quienes, en el futuro y en otro contexto, en el marco de esta 

organización o de otras organizaciones o instituciones, deseen emprender propuestas 

educativas comunitarias que atiendan a niños y adolescentes en contexto de 

vulnerabilidad y pobreza, y requieran conocer lo ya realizado, cuentan con un balance 

de un proyecto significativo en el Departamento Colón (Córdoba).  

Teniendo en cuenta que hoy el Estado está redefiniendo políticas, toda esta 

construcción que hicieron los espacios comunitarios en tiempos de escasa presencia 

del Estado, hoy se constituye en un registro social y comunitario que el propio Estado 

podría aprovechar para enriquecer políticas que deliberadamente están abriendo 

espacios a los diversos actores sociales. Por otro lado, resulta interesante en el campo 

pedagógico el construir sistematizaciones y detener la mirada en la recuperación de 

esas experiencias, para acompañar nuevas invenciones.  
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Con respecto a  la propuesta  de asesoramiento, también constituye un aporte, 

en tanto la consideramos un ensayo para pensar la intervención pedagógica en 

organizaciones con una lógica de funcionamiento diferente a la de la institución 

escolar.  Se trata de  ideas o hipótesis de trabajo disponibles para pensar prácticas 

educativas en organizaciones comunitarias, más allá de que las lleve adelante, o no, 

esta organización en este contexto, en este momento. Nos referimos a la presentación 

de metodologías para abordar e ir articulando el sentido e identidad organizacional, 

con el camino recorrido por la organización y con el registro y la lectura de las 

necesidades y demandas que pueden identificarse en el presente, transformándolo en 

la plataforma para la definición de nuevos proyectos. También por la presentación de 

estrategias concretas para documentar el desarrollo de los proyectos emprendidos, 

contemplando el balance y las  redefiniciones que se consideren convenientes.   En 

este sentido, a partir del trabajo de sistematización y análisis desarrollados, nos 

permitimos sugerir posibles ejes de trabajo que pueden ser considerados y que 

obviamente deberán ser especificados en función de los sujetos involucrados en su 

construcción. Los consideramos valiosos ya que  se relacionan con la trayectoria del 

trabajo educativo de la organización y porque teniendo en cuenta que las políticas 

educativas actualmente focalizan el apoyo a la escolaridad a partir del trabajo “en la 

escuela” con los niños y los adolescentes, en este caso proponemos una forma de 

acompañamiento a la escolaridad que puede complementar las acciones que se están 

desarrollando en las escuelas, en tanto sitúa al trabajo con  las familias de los niños y 

adolescentes   en el eje de la propuesta.  
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DOCUMENTO DE TRABAJO 

El siguiente documento se propone como base para que la organización  trabaje en la 

reflexión, re-organización, re-definición de “Educación” como área de trabajo 

organizacional, propuesta en el capítulo 4: 4.2 Líneas de trabajo. 1ero- Pensar lo 

realizado 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROHCOL:  LA ORGANIZACIÓN Y SU TRAYECTORIA  A TRAVÉS DEL TIEMPO. 

Este documento pretende mostrar la trayectoria realizada por La Asociación 

para la promoción de Organizaciones y el Hábitat en el Departamento Colón 

(APROHCOL), desde sus inicios hasta el presente. La idea es colaborar con la 

visualización y discusión acerca de  las particularidades, problemas, lo percibido como 

avances y como retrocesos en los diferentes momentos,  cómo se fueron conjugando 

en cada uno de ellos las líneas de trabajo y los objetivos organizacionales con el diseño 

de proyectos, con la oferta de fondos, con los sujetos participantes en su concreción. 

Para esto diferenciamos etapas o períodos en función de ciertas particularidades que 

hacen al devenir de la organización en cada momento. Consideramos las siguientes, 

que a continuación desarrollamos: 

 Los comienzos, la definición de  objetivos y la configuración del nombre 

de la ONG. 

 Los ’90 y los primeros trabajos en educación de niños y de cuidadoras de 

niños.  

 Etapa crítica con el gobierno de De la Rúa y la crisis del 2001: problemas 

de financiamiento y de conducción de la ONG  

 El componente educativo adquiere protagonismo en la organización: 

Proyecto Aprendiendo: formación integral para niños y adolescentes. 

 Etapa 2006-2009: cambia la lógica de los financiamientos y alejamiento 

de miembros históricos de la organización.  

 Permanecer, resistir… 
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La Asociación para la promoción de Organizaciones y el Hábitat en el 

Departamento Colón (APROHCOL) es una “Asociación Civil1 con fines sociales que 

trabaja, desde el año 1993, con vecinos, grupos, organizaciones e instituciones que 

desarrollan acciones comunitarias y/o habitan en barrios populares de distintas 

localidades de la Provincia de Córdoba, República Argentina”  (Folleto institucional 

2004). 

 Desarrollan una variedad de actividades como: 

 asistencia técnica a organizaciones de base de vecinos, familias, trabajadores, 

nucleados por necesidades o intereses comunes.    

 capacitación (desde cuestiones referidas al hábitat como la organización para la  

construcción de viviendas, instalaciones de agua y cloacales, hasta la 

capacitación y apoyo a los centros de cuidado infantil de la pcia –PRANI- ),  

 proyectos con niños y jóvenes (proyectos Ecoaprendiendo  y Aprendiendo) 

 y el apoyo y  administración de proyectos sociales (incluye el diseño, monitoreo, 

evaluación, administración de recursos de los diferentes programas) como el 

Programa de Atención a Grupos Vulnerables en Unquillo y Calera, el FOPAR de 

comedores  comunitarios de Unquillo y Calera,  el Familias para Calera y Saldán. 

Históricamente surge a partir de la detección de problemáticas referidas a la 

organización comunitaria para el acceso a terrenos y la construcción de viviendas, de 

personas pertenecientes a los barrios más pobres de Unquillo. Este objetivo inicial está 

presente en el nombre de la organización: 

De hecho ellos comienzan trabajando con viviendas, por eso tiene algo de hábitat en la sigla 

porque trabajaron en la construcción de barrios, en principio construyendo un barrio que está a la 

salida de Cabana de gente que trabajaba en la Minera Unquillo, cuando la minera quiebra, la 

gente queda sin trabajo y ellos trabajan con esa gente, también con la de otra empresa que 

                                                             
1
 Las ONGs pueden adoptar jurídicamente diferentes estatus como asociación, fundación, corporación, 

 cooperativa. En este caso se adopta el de asociación civil, caracterizada como entidad privada, sin 
ánimo de lucro y con personalidad jurídica plena, integrada por personas físicas para el cumplimiento de 
fines culturales, educativos, de divulgación, deportivos o de índole similar al objeto de fomentar entre 
sus socios y/o terceros alguna actividad social. En:  http://es.wikipedia.org.  Consultado el 31-01-2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/
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quiebra, la Cuetera. Entonces comienzan a obtener algunos recursos para trabajos de esta índole,  

ligados a lo habitacional en un comienzo. (Entrevista a ex miembro, 2007) 

A medida que transcurre el tiempo el mismo se va transformando a partir de la 

detección de nuevas necesidades en el trabajo en terreno  realizado,  o de la oferta de 

recursos económicos desde el Estado para la satisfacción de necesidades sociales,  en 

el contexto del surgimiento de un nuevo modelo de Estado hegemonizado por el 

discurso neoliberal. Las transformaciones socio-económicas de la década del 90 

aumentaron el estado de vulnerabilidad y las posibilidades de riesgo social de amplios 

sectores de la población. En consonancia comenzaron a desplegarse numerosos 

programas sociales que “forman parte de las medidas adoptadas para luchar contra la 

exclusión, reemplazando las políticas públicas comprehensivas por líneas focalizadas 

cuya pretensión es la reparación de los efectos más visibles del mal funcionamiento 

social” (Duschatzky comp, 2000, p17). Para su implementación se propician  relaciones 

entre Estado  y sociedad civil, como las  organizaciones no  gubernamentales 

trabajando cooperativamente con referentes de las comunidades. 

De este modo, durante la década de gobierno menemista se desarrolla el 

Programa Alimentario Nutricional Infantil (PRANI), financiado por la presidencia de la 

Nación, y, en el marco del mismo,  APROHCOL  comienza a trabajar en la capacitación 

de mujeres que atienden a los niños en  Centros de Cuidado Infantil (CCI) de la 

provincia de Córdoba: 

Porque específicamente el Aprohcol se dedicaba a vivienda y capacitación en construcción de 

viviendas, ese era su objetivo principal. Entonces surgió esta demanda de la capacitación y nos 

fuimos introduciendo dentro del campo de la educación. (Entrevista a miembro fundador, 2007) 

Motivados por el juego de la oferta y demanda estatal, vemos como la 

organización se va introduciendo en la problemática de los niños, su cuidado y 

educación.  

Otras acciones desarrolladas durante el final de la década menemista se 

relacionan con el Programa de Atención a Grupos Vulnerables (PAGV), también 

financiado por Nación, en el que se articulaban esfuerzos de la gestión municipal con la 

ONG y que estaba dirigido a la atención de niños, jóvenes, mujeres, ancianos. 
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Implicaba la realización de diferentes tipos de actividades con muchos sujetos 

involucrados en su organización, ejecución, seguimiento y evaluación, con un 

significativo manejo de fondos destinados a tal fin. 

 Bueno el PAGV ocupaba tanta demanda laboral que se hizo necesario que alguien se hiciera 

cargo de ese programa en si y K Vitar se hace cargo del programa. Trabajaban en La Calera, en 

todos los barrios de Unquillo, trabajaban con mujeres, con jóvenes, había actividades con todos 

los grupos vulnerables, ancianos, niños, era un programa de mucha envergadura y en articulación 

con la gestión municipal.( Entrevista a ex miembro, 2007) 

El gobierno de De la Rúa y la crisis del 2001 hicieron sentir su impacto en la 

organización, ya que las políticas de ajuste y la reducción de la inversión social 

afectaron profundamente la gestión de los recursos y se produjeron conflictos 

referidos al manejo de los fondos entre las personas involucradas en la conducción de 

la ONG, que llevaron al alejamiento de algunas de ellas.  

todas las instituciones de esta naturaleza entre el 2001 y el 2003 cayeron en una crisis económica, 

porque no había financiamientos claros ni continuos en la época de De la Rua y lo que vino 

después. Las ONGs sin financiamientos no existen, se fueron quedando sin recursos y la ausencia 

de plata creo que devino en que se empezaran a poner en el tapete los problemas personales que 

había, y de ahí se transformaran en problemas laborales. .( Entrevista a ex miembro, 2007) 

En el contexto de la conflictividad organizacional, a partir del 2003 el 

componente educativo va a adquirir mayor protagonismo a partir de dos programas de 

financiamiento: el “Familias por la inclusión social” y el “Programa de atención de 

niños y adolescentes en riesgo”(PROAME). La participación en estos programas tiene 

que ver con detectar necesidades sociales que pueden ser resueltas por la 

organización, pero a la vez asegurar el ingreso de fondos que permitan un 

sostenimiento económico condicionado por los avatares de la realidad política y 

económica: 

 Por una cuestión de sostenibilidad, entonces aparecían proyectos en los que había 

financiamiento  y se los elegía porque daba para la sostenibilidad de la institución (Entrevista a 

miembro fundador, 2007). 

Como vemos la organización ocupa una posición  en la que tiene que articular 

los financiamientos disponibles y su propia necesidad de supervivencia, con la realidad 

de las necesidades, demandas, problemas, que se encuentran en el terreno; articular 



 
 

- 162 - 
 

la lógica administrativa que exigen los organismos de financiamiento con la lógica de 

los sujetos destinatarios de las políticas sociales, corriendo el riesgo de privilegiar uno 

u otro aspecto: 

Eda: Te acordás cuando el año pasado me decías que el Aprohcol no está teniendo trabajo de 

campo, trabajo en terreno, que es meramente administrativo. 

Edo: Es así, pero por qué, porque también de arriba te lo exigen, ellos necesitan bajar fondos y 

alguien que los controle y los administre, entonces buscan una ONG que controle y administre 

nada más, son un mero administrador.  La institución se transformó de trabajo social, de campo, 

a una estructura economicista y financista muy grande, donde al principio eran trabajadoras 

sociales y después terminaron siendo contadores, secretarias. (Diálogo entre ex miembro y 

miembro fundador, 2007) 

Con estas contingencias, gracias al trabajo desarrollado desde 1993, APROHCOL 

logra paulatinamente una importante inserción en el campo social y educativo de 

Unquillo (donde se encuentra su sede) y otras localidades del Departamento Colón, 

como La Calera, Saldán. En el momento de mayor intensidad en el trabajo comunitario, 

desde la organización se recuperan y acumulan datos sobre las características 

socioculturales y económicas de la población de esta zona y la producción de 

conocimientos localizados ligados a las prácticas desarrolladas. Por otra parte, también 

se generan un conjunto de lazos sociales de diferente índole, como los vínculos  a nivel 

de político y gubernamental (municipal, provincial y nacional), con organizaciones de 

base (centros vecinales por ejemplo), con los destinatarios de las acciones y proyectos, 

con diferentes instituciones con las que han tenido que articular esfuerzos (las 

escuelas, por ejemplo) y otras a las que han solicitado asistencia técnica (como la 

universidad). Esta red de relaciones podemos considerarla como parte de los bienes 

que la organización acumula y que influye en su posicionamiento en el espacio social.  

En su análisis de la pobreza A. Gutiérrez (2007) liga el concepto de capital 

social2 al de red social, teniendo en cuenta que red está presente en la definición del 

                                                             
2 El capital social es el conjunto de recursos actuales y potenciales que están ligados a la posesión de una 
red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de inter-conocimiento y de 
interreconocimiento; o, en otros términos, a la pertenencia a un grupo, como conjunto de agentes que 
no están solamente dotados de propiedades comunes (susceptibles de ser percibidas por el observador, 
por los otros o por ellos mismos) sino que están también unidos por lazos permanentes y útiles” 
(Bourdieu en Gutiérrez, A, 2007, p61).  
 



 
 

- 163 - 
 

capital. Se refiere al conjunto de relaciones, de lazos permanentes y útiles que se 

pueden poner en marcha, y que pueden proporcionar un mayor rendimiento  del 

capital económico y cultural de los que se dispone. (cfr-p61). Desde esta perspectiva, a 

partir de los datos y experiencias acumuladas en el trabajo con los sectores 

desfavorecidos y la red de relaciones que puede movilizar APROHCOL, goza de 

reconocimiento y legitimidad en el Departamento Colón como ámbito de articulación 

de esfuerzos comunitarios, lo que nos habla de su posicionamiento en el campo por la 

acumulación de capital social, y también capital simbólico3, que se pone en juego 

frente a los demás agentes del campo, como las escuelas, los centros vecinales o la 

municipalidad, por ejemplo. Podríamos afirmar, entonces,  que esta organización 

representa  un referente apreciable para el desarrollo de  proyectos o propuestas que 

se planteen satisfacer necesidades sociales del Departamento Colón.   

En el caso del área “Educación” es la que comprende toda la línea de apoyo 

escolar y capacitación o entrenamiento para el trabajo de adolescentes y que en uno 

de los documentos institucionales se presentaba como “Proyecto Aprendiendo. 

Formación integral para niños y adolescentes” ( desarrollado desde 2003 a 2006).  

Como dijimos antes, estas actividades adquieren mayor protagonismo 

institucional a partir de la oferta de fondos para proyectos educativos, nos referimos a  

los dos programas mencionados en el apartado anterior: el “PROAME”, dependiente 

del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y el “Familias”, ambos con 

financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID).  

El proyecto Aprendiendo  estaba dirigido “al conjunto de  niños y niñas de 6 a 

12 años y adolescentes de 13 a 18 años que viven situaciones de pobreza y presentan 

dificultades para su acceso y permanencia en la escuela de los barrios y zonas 

seleccionadas (La Calera, Saldán, Unquillo y Cabana) “. Como objetivos del mismo 

figuraban, entre otros: 

                                                             
3 Bourdieu define al capital simbólico como el sobreañadido de prestigio, legitimidad, autoridad, 
reconocimiento, a los otros capitales y que se agrega a la posición que se ocupa por el manejo del 
capital específico que se disputa en determinado campo (cfr-Gutiérrez, A, 1995, p39).  Consideramos 
que ambos capitales (social y simbólico) son los que privilegiadamente se ponen en juego en este caso 
para el posicionamiento de la ONG en el  trabajo comunitario.   
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> Brindar apoyo educativo a niños y niñas que presentan dificultades en la 

escuela y así contribuir a disminuir el fracaso escolar. 

> Apoyar la reinserción en el sistema educativo de adolescentes que deseen 

retomar sus estudios formales (...) 

> Definir estrategias y articular acciones entre escuela y organizaciones 

sociales de la zona 

> Promover el juego deportivo y el cuidado de la salud de niños y 

adolescentes.  

> Alentar la formación de una red local de organizaciones sensibilizadas 

sobre los derechos del niño. (Tríptico institucional 2002-2003) 

La intervención fue definida como “socio- educativa”, abarcando diferentes 

modalidades  como: 

 1) El apoyo escolar para niños de 6 a 12 años y para adolescentes que 

cursaban el CBU;  

2) La formación integral en artes y oficios: con talleres para adolescentes de 13 

a 18 años;  

3) Deporte, recreación y cultura. 

 Como parte de la propuesta, quienes concurrían a las diferentes actividades 

recibían un refuerzo alimentario, ya sea el desayuno o la merienda, existiendo un 

presupuesto para el transporte si los niños o adolescentes debieran trasladarse desde 

su barrio hasta la sede donde se desarrollaban las actividades de apoyo o capacitación. 

Conviene recordar que este proyecto  finalizó a fines del 2006, con el 

vencimiento de los plazos del programa de financiamiento PROAME. Como ya 

señalamos, la principal fuente de recursos para financiar la propuesta de “apoyo 

escolar” la constituyeron programas sociales nacionales, que una vez finalizados 

significaron para la organización no contar con los recursos suficientes para continuar 

con esas acciones educativas. A esto se sumaron ciertas dificultades asociadas al 

sostenimiento y estabilidad de la organización, sobretodo a partir del cambio de 

políticas públicas estatales en cuanto a la satisfacción de necesidades sociales :  
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Pero sin tener asistencia técnica y sin contar con financiamiento, digamos estables, para la 

continuidad de los proyectos, digamos que hay un desgaste también, en la actividades, porque las 

políticas van cambiando. Hoy por hoy la política social nacional apunta más a fortalecer desde el 

Estado la atención social, y las ONGs ya no tendríamos más financiamiento. (…) 

Edora: ¿Y en cuanto al sostenimiento de la organización? 

Eda: Vamos a los ponchazos.  

(…) El 2008 fue nefasto, hasta nos comimos todos los ahorros, o sea que fue terrible, escribimos 

tantos proyectos y ninguno nos salió, hubo cuestiones institucionales también. Bueno el año 

pasado tratamos de sostenernos, y este año con mejores expectativas, nos están aprobando otro 

proyecto (Entrevista a la presidenta de la ONG, 2010) 

Desde el 2003, el Estado asume paulatinamente la centralidad en  la atención y 

satisfacción de las necesidades sociales en relación a la retirada de los ‘90, operando 

un corrimiento del lugar ocupado por las organizaciones comunitarias en este terreno, 

durante esa etapa. Esto tiene que ver con el no otorgamiento de fondos para el 

desarrollo de diferentes proyectos, lo que, en general, plantea dificultades en el 

desenvolvimiento de las ONGs:  

Si, las grandes, las viejas ONGs de Córdoba, como Cecopal, el Serviproh, han reducido su personal 

casi a un 50%. Esto tiene que ver con políticas, bueno, ahí, también son espacios en los que la 

oferta de honorarios es muy pobre, no tiene cobertura social, tenés que pagarte tu monotributo, 

bueno hay toda una cosa… porque las ONGs nos estamos  rigiendo por una legislación que es la 

de las asociaciones civiles que no corresponde. (Entrevista a la presidenta de la ONG, 2010) 

Esta circunstancia se combina, con una organización que, si bien en 

determinado momento gesta propuestas para responder a ciertas necesidades de la 

población, logrando presencia y reconocimiento a partir de las acciones desarrolladas, 

presenta debilidades para su consolidación, para asegurar la continuidad de las líneas 

de trabajo en el tiempo. En este caso, pareciera que está siempre supeditado a la 

oferta de fondos disponibles, lo que  es expresado por un ex-miembro de la 

organización, que si bien la llama “institución” cuestiona sus condiciones de 

“institucionalidad” debido a su constante adaptabilidad a los ofrecimientos disponible: 

La institución trabaja en base a proyectos, no en base a institucionalidad, o sea son dos cosas 

diferentes. No tenemos línea interna de institucionalidad, llega un proyecto, se adapta al 

proyecto. (Entrevista a miembro fundador, 2007). 
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Este entrevistado coincide con lo planteado por A Thompson (2011) cuando 

analiza el estado de situación de las ONGs en el nuevo contexto. Plantea que esta 

reapropiación del Estado de las cuestiones sociales ocurrida en muchos estados 

latinoamericanos, ha provocado crisis y replanteos en las organizaciones, a la vez que, 

desde su perspectiva, observa la falta de visibilidad y presencia organizada del tercer 

sector en la agenda pública, la falta una visión compartida de los desafíos del sector y 

una falla en el armado de redes y articulaciones. Estas dificultades incidieron para 

Thompson en el anquilosamiento de las formas de actuación social de estas 

organizaciones, que adquiere características tradicionales, desde piquetes hasta 

proyectitis, es decir, todo el mundo corriendo atrás de los recursos. De esta manera, 

muchas organizaciones comienzan a ver debilitadas sus propias agendas, lo que 

implica una crisis de identidad, que es lo que tanto la presidenta de la ONG como la 

entrevista al miembro fundador están planteando. 

Más allá de esto, es posible considerar que el desarrollo de experiencias 

educativas como las  que logró poner en marcha la organización, sigue 

constituyéndose en un lugar de anclaje posible para el fortalecimiento de la 

escolarización de niños y adolescentes pertenecientes a sectores empobrecidos. Si 

bien el contexto se ha modificado  en los últimos años, consideramos que su situación 

y la de sus hogares, necesitan ser mirada y analizada para identificar las nuevas 

necesidades y demandas.  

Sin embargo, es necesario advertir que se trata de experiencias que presentan 

carácter frágil, cambiante, con escasas definiciones, que se construye e intenta 

sostenerse desde los actores involucrados, desde una intencionalidad de intervención 

educativa cargada de incertidumbres, de conflictos, marchas y contramarchas, algunas 

satisfacciones y mucho cansancio. En este punto es necesario considerar y reflexionar 

sobre lo que implica trabajar lo educativo, capitalizando las experiencias realizadas 

pero también profundizando en su conceptualización y  en el lugar y papel que se 

pretende asignarle en la organización  para no quedar atrapados en la lógica 

económica.  
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ENTREVISTADA: I. 

FUNCIÓN: Coordinadora del Apoyo Escolar para adolescentes que cursan el CBU, que funciona en 
la sede de APROHCOL, y de los Talleres de Capacitación laboral para adolescentes. 

FECHA: viernes 13 /08/ 2004                                   HORA: 17:30 hs 

LUGAR DE LA ENTREVISTA: sede de APROHCOL- Unquillo 

ENTREVISTADORA: Carina Bertolino  

CARÁCTER DE LA ENTREVISTA: reconstruida a partir de los registros escritos realizados durante la 
misma, no hubo grabación. 
 
(Llego al lugar más tarde de lo previsto, el viaje en ómnibus Córdoba- Unquillo demoró más de lo 
que esperaba. Es una casa, la puerta de entrada está abierta y da a un patio central con 
habitaciones  dispuestas alrededor. En el medio del mismo hay dos mesas rodeadas de chicos/as –
calculo que son 10 a 15 chicos/as-  y  2 o 3 adultos jóvenes. Están preparando pastelitos. Se 
escucha música fuerte. 

Me recibe una mujer que  me hace pasar hasta donde se encuentra I. que está conversando con 
alguien a quien me presenta como E., una de las profesoras a cargo de las clases de apoyo escolar) 

Edora: Quisiera que me cuentes cómo está organizado el apoyo que estás coordinando. 

Eda: Este grupo en particular se gestó en Cabana hace como 2 años atrás. Pero en la actualidad 
estamos trabajando con chicos que provienen de los IPEM 78 y 23 de Unquillo, los inscriptos son 
28. Mantuvimos conversaciones con los profesores y el coordinador pedagógico de los dos IPEM y 
de allí salió que en las dos materias que más ayuda necesitaban los alumnos eran lengua, 
sobretodo en lo referido en la comprensión lectora, y matemática, eran en las que presentaban 
más debilidades. 

Nuestro objetivo, después si querés te puedo mostrar el proyecto, que es breve  y cortito, pero 
tenemos algo escrito. Como te decía queremos sostener la inserción de los chicos, fortaleciéndolos 
en las materias más débiles. Esta es la idea que trabajamos con los docentes y de allí salió lo de 
lengua y matemática. 

Edora: Hay otros grupos de apoyo funcionando? Quién los coordina? 

Eda: Si, desde el 2002 el Aprohcol tiene un proyecto global de apoyo escolar para secundaria en 
Calera y Saldán. A esos grupos los coordina R. En esos grupos el apoyo está acompañado con 
talleres de expresión corporal, plástica, cestería.  

Eda: No queremos transformarnos en muleta, es decir que nos terminen mandando todos los 
chicos al apoyo. Nuestra intención es aportar ideas a las escuelas, es decir las debilidades de los 
chicos son tales, pero ir más al fondo, ver cuáles son los déficits pero aportar formas diferentes de 
trabajar con esas dificultades. Acercarnos a las escuelas y compartir cómo nosotros estuvimos 
trabajando y  que eso ayude para que a los chicos les vaya mejor. Es decir nuestra intención es 
hacer algo que a la escuela le haga cosquillas. 

Edora: Cómo es la asistencia al apoyo? Cómo llegan los chicos al apoyo?   

Eda: Este grupo hace poco que está funcionando, desde junio. El trabajo con los docentes y con los 
padres comenzó desde el inicio del año, pero fue lento. 
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En el caso del Ipem 78 fue la Dtra la que mandó a los alumnos y los padres se hicieron cargo de 
mandarlos. Ahora los chicos traen a los compañeros, a los hermanos.  

 

Edora: Y cuál es la forma en que trabajan los profesores? 

Eda: Los chicos vienen 2 días a la semana durante dos horas. Hay dos turnos, uno a la siesta y otro 
más tarde. Tratamos de que los chicos no vuelvan a su casa, para que no tengan que gastar en 
transporte.  

Metodológicamente  tenemos como dos momentos: el primero como un momento de expresión, 
de reflexión, acerca de lo que les pasa, lo que piensan.  

Vení que te muestro algunos de los trabajos que estuvieron haciendo los chicos. (nos traladamos a 
la habitación de al lado en la que hay pegados afiches con dibujos realizados por los chicos) 

Les pedimos que representaran a través de símbolos (piedras, flores, el sol) las cosas favorables, 
buenas que ellos vivían en la escuela y las negativas, desfavorables. Ves acá hicieron un camino, 
las piedras serían las dificultades...al lado le pusieron nombres. Les costó encontrar cosas 
positivas...yo les decía con qué podemos asociar el sol, quién les parece que puede ser el sol que 
nos da tibieza, nos calienta...acá le pusieron el nombre del preceptor...ves a esta flor le pusieron el 
nombre de una profesora que según ellos es la única que los escucha,  que se interesa por lo que 
les pasa. 

(volvemos al lugar inicial) 

Después trabajamos lo escolar en dos ejes: los procesos de pensamiento y la comprensión lectora. 

Tratamos de darles ejercicios divertidos. 

Edora: Ellos no les piden ayuda para las otras materias además de lengua y matemática? 

Eda: Tratamos de atender a las demandas de las otras materias, pero ellos saben que vienen por 
lengua y matemática. 

Otro aspecto que tratamos de trabajar es lo socioafectivo. Hoy por ejemplo están haciendo 
pastelitos para recaudar fondos para un viaje a Córdoba que vamos a hacer, porque surgió que 
varios de los chicos dijeron que no conocían Córdoba, que no habían ido nunca o que solo habían 
ido al hospital...entonces les propusimos hacer ese viaje pero que teníamos que recaudar algo de 
dinero, entonces surgió lo de hacer pastelitos.  

En las vacaciones siguieron viniendo e hicieron trabajos en plástica, vieron películas, escucharon 
música. 

Otra cosa que hacemos es darles la leche cuando llegan, lo hacemos por una cuestión de calidez, 
de brindarles calor de hogar. Además muchos de ellos salen de la escuela y se vienen para acá y 
están sin nada en el estómago. Por eso estuvimos trabajando que le pongan un nombre a este 
lugar, para que no digan el Aprohcol, que encima es un nombre no muy lindo, que encuentren un 
nombre que les guste, para desarrollar su sentido de pertenencia 
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ENTREVISTADA: G M 

CARGO: Presidenta de APROHCOL 

FECHA: miércoles 25-08-04                       HORA: 18:30 hs 

ENTREVISTADORA: Carina Bertolino  

LUGAR: sede de Aprohcol en Unquillo. 

CARÁCTER DE LA ENTREVISTA: textual- grabada 

 

-Presentaciones mutuas 

-Edora: Para comenzar me gustaría que me cuentes un poco cuándo y por qué surge Aprohcol. 

-Eda: Bueno, para eso te puedo mostrar algunos folletos que tenemos donde está desarrollado  lo 
que me estás preguntando, algo de la historia ... 

(Me entrega varios folletos, que miro, leo brevemente) 

-Edora: ¿Cómo es el financiamiento de las actividades o proyectos que Uds. desarrollan? 

-Eda: Por lo general son programas nacionales que tienen financiamiento del BID. Es decir son 
fondos del BID que bajan a través de la Nación y la Nación los pone ante las distintas ONG para los 
concursos. Se concursan los proyectos. 

-Edora: Entonces Uds. presentan los proyectos en los concursos. 

-Eda: Si, por ejemplo en el PROAME fue concurso público. En el Programa Familias, que tiene 
apoyos escolares, en este cada municipalidad ternaba ONGs para administrar los fondos y para 
coordinar y ahí te seleccionaban de acuerdo a la terna. 

-Edora: Y Uds. ¿cómo hacen? ¿Generan el proyecto y luego buscan el financiamiento? ¿En función 
de qué generan sus proyectos, de las necesidades que detectan...? 

-Eda: Claro, los proyectos se arman de acuerdo a las necesidades que se van detectando en el 
trabajo con las organizaciones comunitarias. De todas maneras hay  una oferta del fondo y de 
líneas de proyectos, y uno va presentando de acuerdo a esa oferta y de acuerdo a las demandas 
que tenemos en el trabajo con las organizaciones. 

-Edora: ¿Con qué organizaciones trabajan? 

-Eda: Estamos trabajando con organizaciones de la comunidad, algunas de ellas conformadas 
legalmente como una asociación civil, otras como grupos de vecinos, tanto en La Calera, Saldán o 
Unquillo. 

-Edora: Ese es el área de acción de Aprohcol. 

-Eda: Si, por ahora 

-Edora: ¿tienen idea de ampliar? 

-Eda: Lo que pasa es que nosotros desde nuestra historia siempre nos hemos centrado en el Depto 
Colón, pero hubo proyectos que los hemos desarrollado en otras localidades de la provincia, con 
algunos de capacitación hemos recorrido la provincia... 

(Interrupción) 
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...Pero en estos últimos tres años estamos en estas tres localidades exclusivamente. 

-Edora: ¿Cuánto hace que están funcionando?  

-Eda: 10, 11 años. 

-Edora: Y vos ¿estás desde el inicio? 

-Eda: Si, soy parte del equipo fundador digamos... 

-Edora: ¿Y como presidenta siempre? 

-Eda: No, no. He tenido un período de 4 años de presidente, después pasaron como 4 años más y 
recién ahora nuevamente. 

-Edora: ¿Es por elección el cargo? 

-Eda: Claro, como funciona una asociación civil. 

-Edora: Perdón, pero no conozco demasiado al respecto. 

-Eda: Están reglamentadas de acuerdo a la sociedad de persona jurídica, entonces de acuerdo a los 
estatutos de cada asociación son los períodos de renovación de las autoridades, entonces sí hay 
elecciones internas con los socios. 

-Edora: Ahá... Con respecto a los proyectos que están desarrollando, ¿cuántos son y cómo están 
funcionando? 

-Eda: Nosotros en estos momentos estamos ejecutando tres programas, que incluyen distintos 
proyectos, pero no los trabajamos en forma independiente sino por área temática., entonces la 
institución está conformada también por áreas temáticas. Está el área Educación que toma toda la 
línea de apoyo escolar (AE) y capacitación adolescente. Otra área es Gerencia, que es la que 
supervisa, coordina y demás. El área de Promoción de Organizaciones Comunitarias que son los 
equipos técnicos que trabajan con cada una de las organizaciones de la comunidad, que a su vez 
son sedes de las actividades. Y por otro lado tenemos otra área que es la de Comunicación Social e 
Institucional, que es la que lleva adelante toda la comunicación interna de la institución y también 
con el afuera, también coordina unas actividades que se están haciendo con adolescentes, que es 
la puesta en marcha de una revista que sale trimestralmente y ahora con programas radiales, más 
que programas radiales son micro radiales. La idea es poner en funcionamiento una radio 
comunitaria pero como todavía no tenemos el permiso nacional para eso, bueno, estamos 
grabando o envasando dos micros que van saliendo en dos radios locales. Tenemos el equipo de 
radio pero todavía no tenemos la línea.  

Entonces estos programas a su vez están conformados por una serie de proyectos, o actividades, o 
modalidades de intervención, que están dentro de estas líneas. Por ejemplo el FOPAR, que uno de 
los programas más asistenciales, nosotros capacitamos, coordinamos a 4 organizaciones 
comunitarias que tienen comedores. El FOPAR es un programa alimentario, entonces si bien estos 
fondos son utilizados por estas 4 organizaciones, nuestro rol es por un lado administrar los fondos 
y por otro capacitar, brindar asistencia técnica en las 4 organizaciones. 

Después el PROAME tiene 3 modalidades de intervención que nosotros estamos trabajando, tiene 
más modalidades. Una que abordamos son los apoyos escolares de 6 a 12, entrenamiento para el 
trabajo que es de 13 a 18 y apoyo escolar para los chicos de secundaria, y deporte y recreación. 
Bueno este programa está dirigido a niños y adolescentes, pero a su vez también a partir de este 
programa el área de “Promoción de las Organizaciones Comunitarias” trabaja con las comisiones 
de cada una de las sedes donde funcionan las actividades de los apoyos escolares, algunas son 
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organizaciones un poco más fortalecidas otras un poco más incipientes, entonces se hace la 
asistencia técnica ahí. 

Y el Programa FAMILIA tiene más líneas de intervención. Tiene un proyecto que es de AE para 
niños y adolescentes tanto para primaria   como secundaria, luego otro proyecto es de salud que 
es para la capacitación de promotores de salud que están trabajando en la comunidad con 
proyectos ya elaborados participativamente con cada uno de los barrios, después hay otro 
proyecto dirigido a los centros de cuidado infantil de 0 a 5 años, tiene otro proyecto que está 
dirigido a la formación y a la capacitación de micro emprendedores, después hay otra línea de 
intervención que es capacitación y formación a los equipos técnicos y funcionarios de las 
municipalidades.  

Entonces acá cada área toma la parte que le corresponde.  

-Edora: ¿Y cómo realizan el seguimiento de las actividades que se desarrollan? 

-Eda: Hay un coordinador que hace el seguimiento, la capacitación, la supervisión de cada una de 
las líneas. O sea  en apoyos escolares de 6 a 12 en estos momentos están funcionando 10 centros 
en La Calera(5), Saldán(1) y Unquillo(4), entre todos los programas. Para adolescentes, de 13 a 18, 
que incluye apoyo escolar y entrenamiento laboral tenemos tres: uno acá, otro en Saldán y otro en 
La Calera. 

-Edora: ¿Y cuántos coordinadores hay para los apoyos? 

-Eda: Hay dos, R. e I. R coordina los apoyos de primaria y los de secundaria de Saldán y Calera. I 
coordina los que son de capacitación laboral y el apoyo para adolescentes que funciona aquí en la 
sede. 

(Interrupción) 

-Edora: ¿Cómo seleccionan a la gente que trabaja en cada unos de los programas?¿Quién realiza 
esa selección? 

-Eda: Por lo general lo hacen los coordinadores de área y siempre alguien de la institución, 
este...Por lo general se define un perfil del docente o del profesional que se vaya a contratar, y 
después se toman entrevistas. Se prioriza dentro de los criterios, la experiencia  en trabajos 
comunitarios, sobretodo en los docentes, o experiencia con sectores más vulnerables o de barrios 
marginales.  

-Edora: Con respecto a los apoyos escolares ¿ cuándo surgió y con respecto a qué cosas que Uds 
detectaban en terreno? ¿desde cuándo están trabajando con AE? 

-Eda: Nosotros estamos trabajando con AE desde el año 97, más o menos, con distintas 
modalidades. En aquel entonces lo trabajamos a partir de un proyecto que habíamos concursado 
en la Fundación Minetti. Después con otro programa que fue el Programa de Atención a Grupos 
Vulnerables, acá en Unquillo y La Calera, que también tenía un componente de apoyo pero en si 
digamos eran actividades que se desarrollaban bien, bien lúdicas. Eh...después fuimos variando las 
metodologías de abordaje porque como cuando los papás veían que las actividades del AE si bien 
estaban ligadas a que el chico hiciera procesos de aprendizaje desde otro lugar, que no fuera 
hacer los deberes, los papás no lo entendían como metodología alternativa desde lo no formal, 
entonces por ahí lo que hacían era retirarlos a los chicos de los AE. 

-Edora: Claro porque Uds ¿que actividades lúdicas hacían, teatro...? 
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-Eda: Que se yo...teatro, cosas más expresivas, títeres, música se usaba mucho. Después hubo una 
experiencia tipo Ecoclub, era toda la formación del chico en cuanto a medioambiente y trabajar 
esas cosas en el barrio y después las llevaba a la escuela y demás. 

Bueno y ante esto que pasaba con los padres, empezó toda una tarea de diagnóstico para ver 
cuáles eran las expectativas de los padres. Lo que pasa es que los padres la mayoría son 
analfabetos funcionales, eso hace que tengan muchas dificultades para hacer una seguimiento o 
acompañamiento del chico en cuanto a su proceso escolar. Entonces el padre está en situación de 
desventaja y él lo que estaba solicitando era que lo apoyaran al chico en las dificultades con la 
escuela. Porque el objetivo del padre es que el chico pase de grado, y no es solamente del padre, 
yo creo que nosotros también como sociedad buscamos, estamos de acuerdo con que hay que 
defender los derechos del niño con respecto a lo educativo, lo importante es aportarle aquello 
necesario para que el chico pueda superar sus dificultades en la escuela. Con esto quiero decir no 
quedarnos en eso solamente porque estaríamos formando una escuela paralela a la formal y no es 
nuestro objetivo, entonces bueno en función de estas cosas fuimos cambiando las estrategias de 
abordaje desde los AE. Los docentes si bien el objetivo es generar procesos de aprendizaje en el 
chico, mejorar su rendimiento escolar y demás, se lo hace desde un tiempo en que se le brinda el 
acompañamiento para que pueda salvar las dificultades que tiene desde lo escolar, lo pedagógico, 
y hay otro momento en el que se hacen otro tipo de actividades, ligadas con los aprendizajes, pero 
desde una cosa más recreativa,  más agradable, donde el chico se pueda enganchar. Entonces es 
que nosotros hemos visto como otro tipo de respuesta por parte de los padres, por parte también 
de las escuelas porque se hace una articulación. 

-Edora: ¿Uds trabajan con la escuela también? 

-Eda: Si, este año mucho más fuerte, digamos que este año...El año pasado habíamos empezado 
con la escuela de Cabana en una experiencia en la que el equipo que está conformado con el 
docente y el prof de educación física, porque también se da educación física en estos lugares 
barriales, entonces ahí hicieron una combinada. Hicieron una articulación con la escuela en donde 
un día a la semana este equipo hace actividad dentro de la escuela junto con los otros docentes. 
Está bien que esa escuela tiene más características de rural, una maestra tiene varios grados,  
bueno,  y hacen actividad física, recreativa en el patio, y esas actividades están programadas junto 
con la docente del grado.  

Ah...y lo que te quería decir es que los docentes que van a la sede, también una vez a la semana 
está yendo un docente, en una modalidad que incorporamos este año, especialista en Literatura 
Infantil, donde trabajan técnicas para promover la lectura en los chicos,  estimularlos, iniciarlos en 
la lectura. Esto con un fundamento teórico-metodológico, porque bueno el hecho de promover en 
el chico la lectura facilita el razonamiento, la comprensión de la matemática y todo lo demás. Se 
puso más el énfasis en esa línea más lúdica porque los otros años hemos trabajado más títeres, 
este año le dimos un vuelco y pusimos en esto otro el énfasis. Pero bueno, digamos que eso lo 
hemos hecho hasta la mitad de año, y en esta mitad hemos hecho una articulación con las 
escuelas, entonces este docente a partir de agosto se ha incorporado dentro de las escuelas 
trabajando con docentes de algunos de los grados en esto de estimular a los chicos, con técnicas 
desde lo no formal. Entonces que se yo, ponele, hubo escuelas que la Dtra no hubo problemas en 
que esta docente de literatura moviera el grado, corriera los bancos, otras escuelas cuando les dijo 
yo voy a correr los bancos, los chicos se van a sentar así, vamos a trabajar, digamos ahhh! casi se 
han espantado pero accedieron y los importante es que en este momento están trabajando junto 
con la docente del grado. Entonces es como ir trabajando, cubriendo un doble objetivo, por un 
lado desde esta disciplina la lectoescritura en los chicos y por otro lado también ir haciendo un 
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trabajo de capacitación complementaria entre las maestras de grado...desde lo formal y desde lo 
no formal complementar. No sé veremos cuáles son los resultados a fin de año, por ahora vamos 
en camino. 

-Edora: ¿Dónde están haciendo esto? 

-Eda: Lo estamos haciendo en Unquillo en 4 escuelas, porque la de Cabana como ya tiene una 
experiencia en Literatura infantil desde CEDILIJ no hemos entrado desde ese lugar pero de todas 
maneras el docente de Educación física está trabajando dentro de la escuela, o sea que estamos 
en las 5 escuela haciendo un trabajo combinado,  y en Calera en 2 escuelas. 

(Interrupción) Esto es todo un desafío, no? Articular digamos, o por lo menos empezar a pensar en 
un trabajo combinado desde lo no formal y lo formal. Porque hasta ahora están los apoyos en la 
comunidad desde lo no formal, pero la legitimidad que te  da la escuela es fuerte para el común de 
la gente y yo creo que desde lo no formal hay estrategias de trabajo que creo que es bueno que 
por ahí sean reconocidas, que si lo hacés siempre desde afuera son reconocidas por las maestras 
porque por ahí ven que el chico avanza, mejora, pero por  ahí hay como celos y no son 
reconocidas, ¿no? Bueno pero yo creo que esto puede... 

-Edora: Y cómo es la derivación a los grupos de AE? Son las maestras las que derivan? ¿cómo 
llegan los chicos al AE? 

-Eda: Como los AE están en las comunidades por lo general la gente de la misma organización 
difunde, se convoca y digamos que los chicos provienen de ese sector, de esa zona. Por otro lado, 
los docentes por lo general hacen su vínculo, su articulación con la escuela a través de entrevista 
con los docentes de los chicos que asisten al AE y los docentes al tener conocimiento por ahí 
pueden derivar. Distinto es este AE de adolescentes que funciona acá, que este ha sido un trabajo 
con los dos IPEM y donde la escuela está derivando los chicos con dificultades y de mayor riesgo 
de 1er año, aquellos que están al límite de quedarse de año o abandonar. Ese grupo si es 
específicamente de derivación. 

-Edora: Algo que me quedó pendiente con respecto a la docente de literatura infantil ¿es alguien 
que trabaja en los AE? ¿ella también está a cargo de un grupo? 

-Eda: No ella está en varios grupos, porque dos días va la docente común, y un día va esta docente 
de literatura, y otro día va el profe de Educación física, que no es específicamente para los 15 
chicos que van al AE sino que está más abierto van chicos del barrio, esas otras actividades son 
más abiertas. Porque los AE en si, los puntuales donde se trabaja parte con las dificultades 
escolares, parte con técnica un poco más lúdicas son grupos más acotados estamos oscilando 
entre 15 y 25 chicos, pero el tope son 25 hemos llegado a tener grupos más numerosos de hasta 
30 en Forchieri o Manos Solidarias en Calera. 

-Edora: Te tengo que decir que yo tenía una visión más reduccionista del apoyo escolar, ahora por 
lo que me estás planteando la idea de Uds es diferente, trabajan otras cuestiones... 

-Eda: No es la repetición digamos para que el chico...no. Se ven las dificultades si, lo ayudás a 
buscar las cosas que tienen que llevar a la escuela en cuanto a materiales pero también lo vas 
ampliando, una cosa más integral. 

-Edora: Si como una cuestión de motivación para la escuela, de sostenimiento, es eso? Ese es el 
trabajo al que apuntan con todo esto que hacen? 

-Eda: Si, si, claro. 
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-Edora: Con respecto a los grupos ¿se van sosteniendo en el tiempo o va fluctuando la asistencia? 
Recién hablabas de 30 alumnos, pero este número fue durante todo el año o en un determinado 
momento ¿cómo es el tema de la asistencia?. 

-Eda: Se van sosteniendo, por ahí faltan o se van unos vienen otros, pero se van sosteniendo. 
Aparte porque también cada programa, o sea, vos cuando mandás el proyecto mandás una 
metafísica, así por lo general se llama, que es la cantidad de beneficiarios con los que vas a 
trabajar. Entonces lo tenés que  sostener y tenés que trabajar para el sostenimiento porque a 
veces fluctúan mucho entonces tenés que apuntalar el trabajo con los padres o las organizaciones 
de la comunidad y demás. 

-Edora: ¿Y quién supervisa eso? 

-Eda: Las auditorías de los programas nacionales, del supervisor técnico que está en la provincia y 
auditorías del BID. 

-Edora: ¿Y qué hacen, van a los grupos y controlan la cantidad de chicos? 

-Eda: Si, si. Te controlan la planificación, la cantidad de chicos, porque en función de eso ellos 
saben si el presupuesto que vos estás pasando por mes en gastos de leche, pan, demás 
corresponde a ese número de chicos o no. Te hacen un seguimiento de todos los aspectos desde 
lo económico... 

-Edora: Y pueden decidir el cierre de una sede, por ejemplo? 

-Eda: Si. 

-Edora: ¿Les pasó alguna vez? 

-Eda: Cierre no, pero te llaman la atención si van y hay pocos chicos. Suponte que ese día había 10 
y no los 20 que declarás, entonces te llaman la atención. 

-Edora: ¿Cuáles han sido las dificultades más importantes que han tenido en el desarrollo de este 
programa? El sostenimiento de los chicos... 

-Eda: Si, más en los adolescentes que fluctúan más que los niños. A veces cuesta más sostenerlos a 
los adolescentes, por ahí se van, desaparecen por 2 meses y después aparecen de vuelta. Eh... eso, 
por ahora no hemos tenido grandes, grandes dificultades,  pero la convocatoria a los adolescentes 
es más difícil, están atravesados por sus propios conflictos, aparte porque también son muy 
exigidos por parte de las familias en el tema del sostenimiento económico, de ayudar al 
sostenimiento económico de la familia, entonces a veces consiguen una changa y no vienen mas a 
los talleres,  y después vuelven, van y vienen y ese tipo de cosas. 

-Edora: Y a estos chicos que estuvieron recibiendo el AE ¿les ha ido bien , han mejorado su 
rendimiento en la escuela? 

-Eda: Si, si. A lo mejor son menos los que van a rendir o el año pasado hubo grupos en los que 
ninguno fue a rendir, o por lo menos han rendido en diciembre pero no en marzo. 

-Edora: ¿Han podido trabajar con los docentes en el AE de secundario, así como trabajaron en 
primaria? 

-Eda: No, este grupo que funciona acá es muy reciente, está planificado pero no lo hemos 
concretado todavía. 

-Edora: Y en Calera y Saldán? Esos grupos hace más tiempo que funcionan... 
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-Eda: Si, pero digamos que bueno hay una articulación con la escuela pero no está fortalecida 
porque son experiencias nuevas también, llevan 5 o 6 meses. Porque acá el apoyo escolar que se 
les daba estaba dentro de los talleres de oficio entonces la mayoría de los chicos no estaban 
escolarizados entonces se hacía como una alfabetización, digamos. 

-Edora: Bueno, creo que ya no me queda nada más para preguntarte. Muchísimas gracias. 

-Eda: De nada.  
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ENTREVISTADO: Co 

CARGO: Educador a cargo del apoyo escolar para niños de 6 a 12 años ( sedes C.V de Forchieri y 
Escuela Ameghino de Gob. Pizarro) 
 
FECHA: lunes, 27-09-04                          HORA: 17:15 hs 

ENTREVISTADORA: Carina Bertolino  

LUGAR: Centro Vecinal Bº Forchieri en Unquillo. 

CARÁCTER DE LA ENTREVISTA: textual- grabada 
 
-Edora: Tu nombre es ... 

-Edo: Co. 

-Edora: ¿Cuál es tu ocupación? 

-Edo: Yo soy docente de EGB 1 y 2 y trabajo acá en Unquillo haciendo apoyo escolar. 

-Edora: ¿Cuánto hace que estás trabajando en los apoyos? 

-Edo: y desde abril de este año, empecé con esta sede y en otra sede que es Gobernador Pizarro 
que trabaja dentro de una escuela, se hace apoyo escolar dentro de la escuela. 

-Edora: ¿Puede ser que me hables de los dos apoyos? 

-Edo: si, si. 

-Edora: ¿Antes ya había gente trabajando en estos apoyos? 

-Edo: En este si, acá hace mucho tiempo que funciona la copa de leche. Allá en Gobernador Pizarro 
creo que es un proyecto que comenzó el año pasado pero no se terminó de redondear y este año 
ya si.  

-Edora: ¿Y recibís los chicos que los maestros derivan? 

-Edo: Si, pero es abierto pueden ir chicos del barrio pero especialmente van chicos de ahí de la 
escuela porque justamente se hizo esta vinculación con la escuela para derivar chicos de ahí 
mismo que tuvieran dificultades pero también abierto al barrio, abierto a los que quieran llegar.  

- Edora: Y tenés chicos del barrio? 

-Edo: Si, tengo 2 o 3 chicos que van a otra escuela. 

-Edora: ¿Tenés muchos chicos de la escuela? 

-Edo: Es bastante irregular, por ahí van muchos y por ahí van menos. Inscriptos son  20 y pico, y 
después ese número va fluctuando a veces van, a veces no van. 

-Edora: ¿Hay algún control de las docentes? 

-Edo: No, no porque no es obligatorio, digamos cada niño o la docente ve que algún niño tiene 
alguna dificultad y lo deriva. 

-Edora: ¿La docente habla con vos para derivarlo?  
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-Edo: Habla con los papás por lo general, porque como yo estoy a la tarde los chicos van a la 
escuela a la mañana entonces yo no tengo posibilidad de hablar con los docentes. Los docentes 
van a la mañana y yo vengo a la tarde. 

-Edora: ¿No tuviste contacto con los docentes? 

-Edo: No he tenido contacto mas que con la Dtra, el nexo es la Dtra y alguna vez he hablado con 
los profesores que a su vez ven a los profesores de la mañana. Entonces el nexo es ese.  

-Edora: Con los profesores ¿a quiénes te referís? 

-Edo: A la tarde también hay un profesor que da clases en el colegio, entonces yo con él me 
conecto y le digo si puede hablar con la maestra, si le puede decir que los chicos están faltando 
mucho, ...Él hace el lazo porque ellos una vez al mes o cada quince días tiene una reunión entre 
ellos. 

-Edora: Y con este grupo ¿trabajás con los docentes? 

-Edo: No acá no. Esto funciona de manera totalmente independiente en cambio allá está 
funcionando dentro de la escuela, es un espacio que la escuela cedió para que se hiciera eso 
entonces el lazo es más directo si se quiere. En cambio acá como funciona dentro del Centro 
Vecinal ya está desconectado de la escuela, fuera de la escuela y funciona más bien como la copa 
de leche y aparte se hace el apoyo escolar. 

-Edora: Ah, los chicos vienen a tomar la leche y... 

-Edo: Los chicos vienen a tomar la leche y ahí hacemos el apoyo escolar. 

-Edora: ¿Cómo tenés organizado el trabajo para el apoyo? 

-Edo: Por lo general, trabajamos alrededor de una propuesta que llevo yo, ya sea desde la 
literatura, desde la plástica, esteee... y bueno también se trabaja con las necesidades de los chicos, 
por la demanda que ellos necesitan trabajar en matemáticas, en lengua. 

-Edora: ¿En función de las tareas? 

-Edo: En función de las tareas, por lo general trabajamos con eso. Trato también en lo posible de 
no hacer mucho hincapié en eso porque la idea también de este proyecto es darle otras cosas a los 
chicos, darle otra mirada, otras cosas que a lo mejor en la escuela no se dan, porque no hay 
espacio. Pero por ahí la demanda es muy grande en ese sentido, la demanda es muy grande en 
cuanto al apoyo escolar en sí. 

-Edora: ¿Y quién te lo demanda, los chicos o...? 

-Edo: Los chicos, los padres, la escuela... 

-Edora: ¿Los padres se acercan? 

-Edo: Si, si. Porque la idea del apoyo escolar es esa para los padres y para los chicos. El apoyo 
escolar es ir a estudiar matemáticas y hacer los deberes. Entonces cuesta por ahí un poco 
introducir este tipo de actividades que tiene que ver con la plástica, con la lectura, con hacer lo 
que les gusta pero hay una cierta resistencia porque bueno los mismos padres son los que tienen 
esta idea que los chicos al apoyo van a estudiar, no van a pintar ni... 

-Edora: Y entonces ¿cómo lo trabajás, lo organizás? 

-Edo: Y trato de combinar las dos cosas. Yo les doy un momento para hacer esto y el que tiene 
tarea me pongo con él a hacer la tarea y cuando termina con la tarea se pone con la propuesta 
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que traigo yo, para que combinemos las dos cosas. Porque muchas veces no tienen nada de tarea. 
En la escuela tienen como política no dar tarea, muy pocas veces vienen los chicos con tarea, 
entonces tengo que llevar yo alguna actividad y si no tomar algún tema en el que ellos saben que 
les está yendo mal. Si por ahí me dicen estoy flojo en números decimales no ponemos a ver esas 
cosas. Y en este centro en particular son distintos, las características de cada lugar, acá por lo 
general los chicos vienen con mucha tarea y mucha demanda de apoyo y sobretodo ellos vienen 
con mucho entusiasmo, con muchas ganas de hacer tarea. Allá en el otro centro son un poco más 
reticentes, les cuesta engancharse con las actividades, son un poquito más difíciles digamos. Pero 
acá los chicos vienen con mucha predisposición, traen material, traen diccionario, viene muy 
preparados para hacer la tarea. Y aparte también les gusta hacer otro tipo de actividades, les gusta 
los que es pintura, dibujo les gusta muchísimo. 

-Edora: ¿Cuántos chicos tenés acá? 

-Edo: Y acá son muchos son más de 30. Pero lo que pasa es que también varía, hay chicos que se 
quedan a la copa de leche y después se van. Es bastante fluctuante el tema. También tiene que ver 
con cómo les va en la escuela. Cuando les va bien empiezan a dejar de venir, si les fue mal en algo 
empiezan a volver. Como el tema no es obligatorio entonces lo van manejando ellos y los papás 
también. Pero por lo general a este centro asisten muchos chicos, como la mayoría viene a la copa 
de leche se quedan.  

-Edora: Y cómo los tenés organizado, por subgrupos o...? 

-Edo: A veces si, depende la actividad. Si la actividad tiene que ver con algo plástico no importa. 
Pero a veces cuando es solamente tarea trato de organizarlos por grado, 6to grado, 4to grado, 
porque los voy viendo a todos  por grupito, es más fácil seguirlos. 

-Edora: ¿Tenés momentos en los se juntan los 30? 

-Edo: Hay momento que si, hay momento en que están todos y se hace muy difícil porque hay 
niveles distintos. 

-Edora: ¿Y tenés una ayudante? (en referencia a la persona que está en la mesa contigua 
trabajando con cuatro niños) 

-Edo: No, ella es...trabaja en otra ONG, que hace apoyo escolar también, pero ella viene todos los 
días. Ella viene también desde hace varios años, desde hace dos años. Hoy nos juntamos los dos 
acá, estamos en proyectos distintos bueno pero estamos los dos juntos, y estamos los días en que 
yo vengo, los lunes y los jueves estamos juntos. Ella viene toda la semana, todos los días. Cuando 
hay muchos chicos por ahí nos complementamos, porque es imposible cuando hay tantos chicos 
atender a cada necesidad, estar con todos. 

-Edora: Si vos tuvieras que decir en este tiempo en el que venís trabajando ¿cuál ha sido el mayor 
logro o aquello en lo que sentís que está funcionando muy bien (el apoyo) y alguna otra cosa en la 
que sientas que hay algún déficit? 

-Edo: Ehh..en este centro en particular lo que se puede destacar es el entusiasmo con el que 
trabajan los chicos, esto se refleja en las notas, vienen con el cuaderno, vienen con la prueba, 
profe me saqué muy bien o excelente levanté tal nota, porque viene con ganas, de estudiar y de 
levantar, de superarse cuando les fue mal. En ese sentido los chicos viene con muchas pilas como 
quién dice. Y bueno lo que cuesta por ahí es implementar este otro tipo de actividades porque la 
demanda es tal en ese sentido que se hace difícil implementar otra actividad porque bueno hay 
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mucha demanda de ese tipo, de lo que tiene que ver con el apoyo escolar en si. Pero bueno al ver 
que los resultados son buenos es alentador porque los chicos vienen bien. 

-Edora: No me quedó claro ¿cuál es el sentido, para vos, de trabajar esas otras actividades que 
nombrás? 

-Edo: Y bueno no se trata de sentarse a hacer cuentas sin sentido no, también se trata de que los 
chicos puedan pensar en otras cosas .Digamos que la escuela por ahí mata mucho lo que es  la 
fantasía, los chicos tiene un mundo muy rico por explotar que tiene que ver con la literatura, con 
la expresión, con el sentimiento, que a veces en la escuela eso se deja de lado. Entonces la idea es 
no solamente hacer el apoyo escolar sino dar oportunidades para que los chicos se expresen de 
otra manera, a través del dibujo en la plástica, a través de la literatura leyendo un cuento.  

-Edora: Y esto ¿vos creés que repercute después en lo escolar? 

-Edo: Y si, yo creo que si, porque son formas de expresión que permiten liberar muchas tensiones 
a veces, evidentemente eso después en la escuela puede repercutir. Y en la predisposición que 
tiene un niño para la tarea, porque es como hacer ver que la tarea no es solo machacar, se puede 
disfrutar, la tarea también se puede disfrutar haciendo otras cosas, combinando las dos cosas, 
vamos a estudiar pero también vamos a jugar,...las dos cosas, tratando de que la tarea no sea una 
tortura, sino que se empiece a ver como algo más llevadero, más gratificante. 

- Edora: Y cuando vos les presentás las otras actividades ¿ellos perciben la diferencia?   

-Edo: Si, si 

-Edora: Como decís que ellos vienen con tanta predisposición para la tarea... 

-Edo: Lo que pasa es que a veces cuesta esto porque como vienen con tanta demanda en ese 
sentido, por ahí uno trae una propuesta y los chicos “si pero yo tengo que estudiar para tal cosa”, 
como que muy lindo pero yo no puedo perder tiempo, tengo que estudiar. No es que no les guste, 
pero prefieren darle prioridad a lo otro, porque la demanda a nivel social tiene más peso en ese 
sentido. Para los papás es más importante que los chicos vengan y hagan la tarea, que pintar.  

-Edora: ¿Vos trabajás con un coordinador? ¿Las estrategias que implementás las definís vos o 
recibís su asesoramiento? 

-Edo: Digamos que las estrategias las ponemos en juego todos. Cada 15 días tenemos reuniones 
en las que contamos cómo está funcionando el centro, cuáles son las falencias que estamos 
viendo, qué necesitamos, qué ideas se nos han ocurrido ante ciertas dificultades, compartirlas con 
el equipo. Porque muchas veces  uno no tiene todas las respuestas obviamente y la experiencia de 
un compañero puede servir para nosotros. Siempre se van armando entre todos, vos vas sacando 
experiencias siempre de otros centros. 

-Edora: ¿Uds sistemáticamente se reúnen cada 15 días? 

-Edo: Si. 

-Edora: ¿Y están el coordinador y las otras personas que están trabajando en apoyo? 

-Edo: Si todos los que están en el proyecto. 

-Edora: Pero ¿todos o los que están trabajando en Unquillo? 

-Edo: A veces tenemos reunión con todos, cada 1 mes tenemos reunión zonal que se le llama, que 
son solamente los de Unquillo, y cada 15 días nos vemos los maestros de apoyo escolar que ahí 
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incluye gente de Calera, Saldán, o sea que nos juntamos gente de otra zona que ven también 
apoyo escolar. 

-Edora: ¿Vos estás trabajando con una docente de literatura, algo me comentó GM.? 

-Edo: Hay un profesor de literatura que está trabajando dentro de la escuela y aquí también 
empezó a trabajar desde la semana pasada, pero él trabaja en horarios distintos, venimos los 
mismos días pero en horarios distintos. 

-Edora: Pero G M me comentó de una persona que estaba trabajando en literatura pero dentro de 
la escuela. 

-Edo: Si ella estuvo un tiempo pero después por problemas personales se tuvo que ir, pero estuvo 
trabajando un tiempito en la escuela conmigo, pero siempre en horarios distintos, nunca 
trabajamos juntos, ella hacía una parte de literatura infantil y yo venía después y hacía apoyo 
escolar, tratando de diferencias las dos cosas porque bueno como el apoyo escolar tiene una 
demanda muy especial tratamos de darle un espacio aparte. 

-Edora: Bueno, no sé si querés agregar algo más 

-Edo: No sé si sabés que tienen Educación Física 

-Edora: ¿Acá? 

-Edo: Si, a veces trabajan  acá o sino trabajan en una canchita. El proyecto se compone de esas tres 
cosas: el apoyo, literatura infantil y Educación Física, son las tres patas del proyecto.  

-Edora: La Educación Física también funciona para los chicos que vienen para la copa de leche. 

-Edo: Si, si. Tengo niños que vienen a la copa de leche, educación física y literatura infantil. 

-Edora: En el apoyo de la escuela ¿también hay Educación física? 

-Edo: Si, pero como no había espacio para la Educación física se buscó otro espacio que está 
retirado de la escuela. Entonces por ahí los niños que van al apoyo no son los mismos que van a 
Educación física, son los niños que viven más cerca de ahí, de la canchita. No coinciden por ahí, 
pero el proyecto  está formado por los tres espacios estos. 

- Edora:  Bueno, te agradezco, muchas gracias. 

- Edo: Nooo, de nada. 
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ENTREVISTADA: M. 

CARGO: Educadora a cargo del apoyo escolar para niños de 6 a 12  años( grupo San Miguel) 

FECHA: lunes, 27-09-04                          HORA: 16:00 hs 

ENTREVISTADORA: Carina Bertolino  

LUGAR: Centro Vecinal de Bº San Miguel en Unquillo. 

CARÁCTER DE LA ENTREVISTA: textual- grabada 

 

-Edora: Además de este trabajo ¿realizás otra actividad?¿tenés otra ocupación? 

-Eda: Soy maestra pero por ahora no, ya lo dejé. Estuve trabajando de acompañante terapéutico y 
tenía muchos pacientes, particulares, y trabajaba en la Municipalidad de Villa Allende, ellos me 
derivaban pacientes.  

-Edora: ¿Vos sos docente inicialmente, quiero decir maestra de primaria? 

-Eda: Si. (interrupción: dialoga con un niño) y después el año pasado se me hizo mucho barullo, no 
podía con las dos cosas. Entonces digo bueno voy a tomar una decisión de estas cuestiones, un 
poco de vida, para poder manejarme, porque sino no hacía bien una cosa ni la otra.  

-Edora: Entonces hacías lo de acompañante terapéutico y esto. 

-Eda: Si 

-Edora: ¿Cuánto hace que estás en el APROHCOL? 

-Eda: En APROHCOL yo soy socia fundadora, estoy desde hace muchos años. 

-Edora:  ¿Trabajando siempre en los apoyos o trabajaste en otras áreas? 

-Eda: He trabajado en otras actividades...(Interrumpe para hablarle a los niños) Y decidí quedarme 
solamente con esto...y además la familia por supuesto, era un despiole mi pobre vida. Y este 
trabajo, esencialmente este centro te exige mucho, pero muchísimo, muchísimo. (interrupción) 

-Edora: ¿Cuántos días estás acá? 

-Eda: Acá vengo dos días, pero es como que no es fácil, no es fácil. 

-Edora: ¿Hacés otro trabajo además de este grupo?  

-Eda: Claro tengo este y Cabana. Hacemos casi lo mismo en los dos grupos. Allá tengo 75 chicos. 

-Edora: ¿Cuántos? ¿en el apoyo?(asombrada) 

-Eda: 75, si en el apoyo pero allá nosotros lo tomamos desde la modalidad no formal de 
educación, y lo tomamos con Educación Física los días martes a la mañana. Y los días lunes a la 
tarde hacemos la parte de apoyatura escolar, también desde la modalidad no formal pero 
haciendo otra cosa. Los chiquitos de allá, como en realidad son 70 y tienen cuatro maestras, como 
que no hay una gran necesidad del apoyo escolar porque están más contenidos por los docentes, 
entonces a lo mejor, y yo lo pongo entre comillas, la exigencia de la escuela es ...( Interrupción: un 
niño se acerca a despedirse, M. le dice: “Gracias por haber venido Nicolás”) y hacemos otra cosa, 
hacemos... vemos películas, hacemos charlas, juegos, Si trabajamos  desde la problemática de 
algunos esencialmente pero con la otra parte de la enseñanza, no con la curricular, es decir con la 
curricular pero desde otro lugar. 
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-Edora: ¿Y acá cómo tienen organizado el trabajo? 

-Eda: Y acá, es más difícil, más difícil 

-Edora: ¿Por qué? 

-Eda: Porque esto ya viene desde base. Viene desde que yo vine acá. Cuando yo vine acá ellos ya 
estaban adaptados con una persona que hacía la apoyatura escolar. Y hacía la resolución total de 
la problemática escolar. Venían acá a resolver todos lo problemas y la persona que estaba acá 
estaba encargada también de ir a la escuela, de recibir las libretas y tenía... 

-Edora: ¿Y los papás? 

-Eda: Y los papás en la gracia comodidad. 

-Edora: ¿A esto te referís con resolver todo lo escolar? 

-Eda: Claro. Y no sólo eso, o sea no aprendían a ser responsables ellos al hacer la tarea. Acá, o sea, 
cuando yo vine si ellos cometían un error se lo borraban y se lo volvían a rearmar. De a po-quito 
fui cambiando. (Interrupción), y era muy difícil, entrar fue difícil, entrar fue difícil por esa razón 
porque yo entré con esa persona acá, que consideraba que yo era absolutamente nadie y nadie 
podía entrar y entré como supeditada a la tarea de ella. 

-Edora: ¿Y era de Aprohcol la persona? 

-Eda: No era del Centro Vecinal 

-Edora: Y Uds deciden intervenir a partir de ...es decir son solicitados? 

-Eda: No, no, ya estaba previsto trabajar en este centro. 

-Edora: Yo digo porque si ya el centro tenía una persona trabajando... 

-Eda: Era una voluntaria. Por eso fue difícil hasta que pude ocupar un espacio posicionarme. 
Después esta mujer, esa señora –ya estoy como los niños- se ofendió, se retiró. Entonces había 
muchos chicos, al principio había como 35 chicos pero ella se llevó como a la mitad de los chicos, 
la mitad o más de la mitad. Y siempre se generó esta cuestión que nunca está totalmente dicha, yo 
nunca tengo tanta cantidad de chicos (Interrupción: habla con una niña) Y luego hay toda una 
cuestión, un trasfondo del Centro Vecinal, que sé yo, que es difícil. Se me hace realmente difícil 
estar. 

-Edora: Vos decís que son menos chicos ¿por la relación con el otro apoyo?¿el otro apoyo 
continúa? 

-Eda: No, no creo que no, nunca me fijé. No, no creo que la razón de que no hay cantidad de 
chicos obedecen a dos cosas: una es que los papás quieren que vos le resuelvas todo el problema 
escolar, que vos les tenés que resolver... 

(Interrupción: llega una mujer del Centro Vecinal e inmediatamente M. se levanta y junta de las 
mesas las últimas cosas que habían quedado y me pide que nos vayamos a continuar la entrevista 
afuera) 

-Eda: Yo me he replanteado fuertemente el hecho de que muchas veces pienso realmente si esto 
es una necesidad sentida... esto... Es lo que yo me estoy preguntando, porque si mínimamente hay 
alguien que tiene interés en esto contribuye, participa, hay sentido de pertenencia, tienen ganas. 

-Edora: ¿A esto lo sentís con respecto al Centro Vecinal(mientras lo digo M. asiente) o con 
respecto a los chicos? 
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-Eda: Con respecto a los chicos no. 

-Edora: Pero ¿dificulta la tarea, el trabajo con los chicos? 

-Eda: No, yo sé con los chicos el trabajo que he venido haciendo, estoy totalmente segura, porque 
sé qué es lo que hago yo, cuáles son mis estrategias, cúal es el trabajo. Más allá de que no sea fácil 
porque acá tenés que trabajar muchísimo esencialmente con los deberes, y hay deberes de 1ero a 
6to grado. A veces son poquitos, a veces son más. 

-Edora: Eso te quería preguntar ¿cómo organizás el trabajo? 

-Eda: A veces no es fácil, a veces no es fácil. Los divido por, por edades más o menos. Hay niños 
que te requieren mucho más tiempo. Porque hoy la nena esta (se refiere a una niña que concurre 
a 1er grado y a la que estuvo ayudando a leer) requirió mucho más tiempo. Otros días lo requieren 
otros, pero en esta nena hay que trabajar muchísimo porque, bueno, te digo, vino con serias 
dificultades y mirá hoy a un mes y medio (la niña estuvo leyendo). Yo creo que los chicos acá 
pueden trabajar, yo trabajo, no sé si vos te habrás dado cuenta, yo trabajo en base a esta cuestión 
del afecto, que es lo que ellos no tienen. Vos ves la reacción que ellos tienen todo el día, esto de 
pelearse es de todo el día. A veces los envío en tandas y espero que llegue uno a la casa para que 
el otro se vaya recién, porque sino se pelean en la calle. Esta misma cuestión que viste vos hoy que 
ta...ta...,que va y que viene, que va y que viene ( se refiere a los diálogos con palabras agresivas, 
amenazas,  entre los alumnos), hay veces en que es un poquito menos, hay días que es más. Y 
cuando es más, cuesta (enfatizando), cuesta organizarlos. Y si, las mamás enseguida te culpan de 
todo. Yo vengo dos días a la semana, yo no vengo todos los días, y son dos horas, y son muchos, y 
distinto grado. Y tenés que tener presente que todos los días tienen deberes acá, nadie no deja de 
tener deberes ni un día, y muchos son deberes son complicados que tenés que investigar, buscar. 
Muchas veces les doy a ellos para que busquen en su casa, pero ahí ellos se encontraron con la 
otra historia, que no tienen de dónde. Entonces yo les enseñé que podían ir a buscar de los 
vecinos, podían ir a buscar a la biblioteca, en un cyber y demás. Pero muchas veces no tienen plata 
para el cyber, no tienen plata para el colectivo, no tienen... 

-Edora: No tienen recursos. 

-Eda: No tienen recursos. 

-Edora: ¿Y vos no podés organizar acá esos recursos? 

-Eda: No, no acá no hay una voluntad, no hay una voluntad para que esto pudiera haber crecido. 

-Edora: Y con respecto a los padres, ¿qué actitudes tienen? 

-Eda: Y con respecto a los padres, la comodidad. Que vos les resuelvas todo: sacó no satisfactorio, 
¿por qué no le enseñó Ud?. Depositan en mí la responsabilidad que les compete a ellos como 
papás. 

-Edora: En relación a los chicos el trabajo entonces siempre más centrado en... 

-Eda: En la apoyatura de los deberes y el que ellos puedan trabajar sobre algún problema que yo 
me doy cuenta que no lo entendieron o que no lo saben. Entonces les doy apoyatura, les doy 
deberes complementarios para que los lleven a la casa y los puedan trabajar. Lo que sí tratamos 
realmente de hacer es trabajar con algo lindo todas las clases, o sea con una pequeña cosita, 
aunque sea pequeña como estas lecturas que estamos haciendo. Tratamos de hacer lecturas y 
bueno después las llevamos un poco a lo que les pasa a ellos obviamente. Al comentario, al 
análisis. Primero analizamos la lectura, qué pasó, quiénes eran los personajes, cuál era el nombre 
de los personajes, ehh...como para que ellos trabajen de recordarse. De pronto ellos no tienen esa 
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gimnasia, no te saben contar una lectura, entonces yo les pido que me la cuenten y después 
vamos asociando, como los otros días que hablamos de la Ñuque y decía que era atolondrada, y  
quién de Uds. es atolondrado, quién conoce a alguien que es atolondrado: “y si,  yo me atolondro 
cuando voy a hacer las compras porque”... o “yo me atolondro en el colegio”, ta... ta... 
Generalmente todas las lectura que hacemos tienen esa finalidad. Después que la lleven a la casa, 
que la comenten. El año pasado yo les daba libros para llevar a la casa, o sea, hacíamos alguna 
lectura y siempre uno llevaba un libro a la casa. Y había una lectura que tenía que hacerla con la 
mamá o con el papá y después contárselas ellos. Y había algunas consignas en las cuales tenían 
que trabajar. Pero después los libros no volvieron más. 

-Edora: ¿Hacés algún trabajo con los padres? 

-Eda: Es poquísimo los que podés hacer acá con los padres, es poquísimo. Porque desde principio 
de año llamé a una reunión, los llamamos con la docente porque a principio de año teníamos una 
apoyatura con una docente que iba a hacer literatura, bueno llamamos a una reunión, visitamos a 
los padres casa por  casa, llamamos un día para comentarles esto, que ellos también tienen que 
participar, porque es bueno que ellos participen y les ayuden. Ellos aducen que no saben, no 
entienden las consignas y demás. Pero bueno si no entendemos preguntemos, nos ayudemos 
entre todos para eso estamos. Y bueno resulta que no, no vino nadie. Pero yo siempre  insisto en 
una cuestión, acá hubo un tiempo en que hubo otra gente en el Centro Vecinal y después hubo 
como una división y quedó un grupo y otro grupo. Y hay gente, o algunas mamás de los chiquitos 
que vienen acá dicen “no al centro no van, porque está esta gente que es así y así” Yo no quiero 
estar con uno ni el otro, en realidad a mi no me importa eso. Si me importa en función de que me 
determina el trabajo. 

-Edora: Vos pensás que a lo mejor tiene que ver con esto. 

-Eda: Tiene, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Por ahí hay mamás que dicen que “con 
esa gente no se puede trabajar, son esto y esto”. Yo digo que esto influye, está influyendo. 

-Edora: ¿Y funcionar en otro lugar, pensar en otro lugar? 

-Eda: No sé, tendrá que pensar el Aprohcol, se tendrá que trabajar desde allí para ver qué es lo 
que se hace. Ehh...yo creo que personalmente estoy, personalmente lo digo, estoy, en realidad, en 
las proximidades de tomar una determinación. O sea yo voy a terminar este ciclo, pero el año que 
viene si cambian las condiciones me ocupo, sino no, prefiero no tomarlo porque me cuesta mucho 
esfuerzo esto. Ya el año pasado me costó demasiado, demasiado esfuerzo, porque no es una cosa 
que vos vayas y la disfrutes sino que te termina haciendo mal entonces no me gusta, no me gusta. 

-Edora: Con respecto a la asistencia de los chicos ¿se ha sostenido la asistencia de los chicos desde 
comienzo de año o ha interferido esta dificultad? 

-Eda: No, no, nunca fue un centro de tener taaanta cantidad de chicos. 

-Edora: Ellos me contaron que vienen desde el año pasado 

-Eda: No, no la mayoría viene desde el año pasado, lógicamente hubo las bajas lógicas de los 
chicos que terminaron 6to, que ya no vinieron. Vamos a ver el año que viene qué es lo que pasa. 

-Edora: Pero los ocho que estaban hoy se mantienen. 

-Eda: No, hay más, permanentes son como 15. Hoy uno de los chicos se fue porque no se sentía 
bien, otra nena no viene porque estaba con un poquito de fiebre, también hay una cuestión de 
que dijeron vos robaste no sé que cosa por eso no viene y como toma la mamá partido de esto, 
entonces bueno se ofende y ... 
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-Edora: Hay ofensas entre ellos y eso provoca que no vengan... 

-Eda: Si, si 

-Edora: Pero ¿es temporal o ...? 

-Eda: Por ahí es temporal, en algunos casos, hay de una chiquita que no volvió más. 

-Edora: Y a vos ¿qué trabajo te gustaría hacer y  que por ahí es ese que no podés realizar, con 
relación al apoyo? 

-Eda: A mí no me molesta el poder ayudarlos en la apoyatura escolar, no no me molesta. Me 
gustaría que lo pudiéramos organizar por grados porque a lo mejor organizándolo por grados  
estaría mucho más rápida para poder trabajar con ellos más libre. Porque acá tenés con uno las 
sumas, con el otro la lectura, con otro la división, tenés historia y así, y se te mezcla mucho, y en 
poco tiempo y todo junto y se hace una melange, que tenés que estar así muy despierta sino estas 
dos horas te, te , te chupan. Aunque nos damos nuestro tiempo como para...yo creo que tengo 
experiencia, considero que tengo mucha experiencia, para manejarlo sino no lo hubiera podido 
manejar, porque no es fácil. Sin embargo, lo puedo manejar y lo tengo...no siempre, pero están 
vos viste que están, están allí que van que vienen, que me dijo, te dije, me dijo, con el conflicto. Yo 
trato de persuadirlos, de sacarlos de eso, de pasarlos a otra cosa en todo momento, es la 
constante mía también de trabajar así. Bueno hacemos otras actividades como paseos. La semana 
pasada nos fuimos a pasear al centro de Unquillo y después fuimos al Aprohcol, nos fuimos a 
tomar  la merienda allá con torta, con caramelos, festejamos el día del alumno y después 
regresamos de vuelta hasta acá. Hicimos otros paseos. En el verano hacemos muchas actividades, 
vamos a la  pileta, caminatas, juegos. 

-Edora: Ah ¿en verano funciona? 

-Eda: Si funciona, funciona todo el verano 

-Edora: Y ¿siempre estás vos? 

-Eda: Eh, el año pasado me pasaron a Calera, fui a cumplir las actividades recreativas de verano en 
Calera. Y acá quedó otra persona. 

-Edora: Ellos tienen, este espacio entonces está siempre. 

-Eda: Si, hacemos otras actividades. Vamos a la pileta, aprendemos a nadar, que sé yo, canciones, 
juegos, pelota. 

-Edora: Y la temática escolar allí ya no se trabaja ni nada de eso o sigue estando presente, no sé... 

-Eda: Está presente de otra forma, suponte a lo mejor si el día se presta, vos sabés que el agua es 
el agua, ellos con el agua, y bueno podemos hacer otro juego suponte hacemos distintos grupos y 
ponemos en el espacio distintas tarjetas y qué grupo resuelve más rápido las consignas que están 
en las tarjetas. Y tratamos de dividirlos por grupos para que puedan responder las tarjetas, las 
tarjetas verdes corresponden a los chicos de 1ero, 2do y 3ero, las naranjas a los otros, las rojas a 
los otros y ahí incorporamos todos estos elementos. H   Hacemos barriletes donde vamos a tener 
que tomar medidas, ahí vamos a recordar qué es un cuadrado, qué es un triángulo, las medidas...Y 
eso es todo lo que hacemos. 

-Edora: Con respecto a las estrategias de trabajo ¿trabajás con algún asesoramiento o sos 
solamente vos la que decide qué estrategias trabajar o cómo resolver una determinada 
situación...? 
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-Eda: Nosotros tenemos, o sea, tenemos un coordinador, donde nos reunimos cada 15 días eh...  y 
bueno trabajamos qué estamos haciendo, qué estrategias estamos usando ante determinado 
problema o para resolver esto qué es lo pensamos hacer. Nosotros presentamos una planificación 
y, bueno, la vamos siguiendo y hacemos un comentario de cualquier obstáculo que tengamos. En 
realidad puedo decir que este año no se ha podido trabajar mucho, porque hemos tenido pocas 
reuniones y el coordinador tiene mucha tarea con la gente de Calera que son muchos más, 
entonces trabaja mucho más allá y acá vamos quedando relegados. Lo que se ha hecho este año 
es trabajar así con... entre nosotros, los docentes que estamos trabajando en apoyo acá. 

-Edora: Y con las docentes de las escuelas ¿también te estás reuniendo? 

-Eda: No, nos estamos reuniendo con las escuelas, el año pasado sí lo hicimos. Yo ahora que viene 
el trimestre más complicado que es este último, este que es en el que se define, entonces yo voy a 
hacer lo mismo que hice el año pasado que fui a charlar con las docentes. El año pasado fui más, 
tuve mayor tiempo para poder ir y dialogar con ellas sobre cada chico, hacer un poquito el avance 
de cada chico. Pero este año no, pero ahora en este período si, si o si, me ocupo de ir y charlar con 
las docentes y ver en qué los podemos apoyar. Con lo cual hace un viraje de 180º la atención del 
docente. 

-Edora: Vos notás ahí como que eso ayuda. 

-Eda: Si ayuda muchísimo. 

-Edora: Pero, ¿los docentes saben desde antes que están trabajando en el apoyo? 

-Eda: Saben, saben. Pero el hecho de que vos te acerques más, le comentes, el darle el nombre del 
niño,  hace que inmediatamente se ocupen.  

-Edora: Es como que lo empiezan a mirar. 

-Eda: Lo empiezan a mirar y  que está con alguien.  Entonces ellos como que se relajan y dicen está 
con alguien y empiezan a ver cosas positivas. Y además nosotros vamos y charlamos. Suponte ellos 
te dicen este niño,  porque este niño... el año pasado había una nena, esta nena por qué miente, 
que no puede mentir...entonces yo les digo miremos el lado positivo de esta nena, que es lo que 
esta nena tiene de positivo veamos cómo juntas podemos que todo lo que vos decís de negativo lo 
podemos hacer positivo, vos y yo podemos trabajar juntas para que eso se sienta bien. (...) pero en 
diciembre cuando fue a rendir ya tuvo una mirada diferente, cambió la mirada en diciembre. 
Trabajamos durante el verano en la apoyatura escolar con esta niña, que yo inclusive vine por lo 
menos una vez a la semana a la casa. Le dejé pasar desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero y 
después yo me vine a la casa porque me preocupaba realmente que esta niñita saliera adelante y 
ya para marzo fue otra cosa, fue otra cosa. Hoy va a primer año.  

-Edora: Pero claro, tuvo un apoyo importante. 

-Eda: Pero yo venía una vez a la semana nada más. Entonces le daba a la mamá la responsabilidad 
de que en esta semana ella tenía que ver esto, esto, esto y esto y esto. Primero me aseguraba 
totalmente que ella había comprendido lo que tenía que hacer, y después trabajaba en deberes 
complementarios que le daba, consignas. Realmente aprendió. La mamá entendió que no servía 
para ayudarle hacerle las cosas, si podía servir para que terminara rápido la tarea y pudieran hacer 
otras cosas juntas, pero que  eso no ayudaba a que esta niña progresara realmente, porque no 
comprendía.  

-Edora: Bueno, creo que no me queda nada por preguntarte, muchas gracias. 

-Eda: Está bien, de nada. 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

LUGAR: Centro Vecinal de San Miguel – Unquillo- 

SITUACIÓN OBSERVADA: clase de apoyo 

FECHA: lunes 27 / 09/ 04              HORA: 15:00 a 16:00 hs aprox. 

OBSERVADOR: Carina Bertolino 

CARÁCTER DEL REGISTRO: reconstruido el 28/09/04 a las 17:00 hs 

 
Es un día caluroso, con mucho viento y tierra en el ambiente. El Centro Vecinal está a la salida de 

Unquillo, ubicado a la derecha de la ruta que va hasta  Río Ceballos, por una calle paralela. Las 

casas están algo dispersas y para llegar hasta el lugar me indican cruzar un descampado 

caminando aproximadamente media cuadra (desde la ruta).  

Es un salón con dos puertas de metal con vidrios, una en la entrada del frente y otra en la salida 

posterior, y con ventanas a ambos lados. En el interior hay dos mesas largas con sillas plásticas 

alrededor. Allí están sentados ocho niños, cinco mujeres y tres varones, y M.  la educadora, quien 

me recibe y me indica que me ubique al lado de los niños hasta que finalice la clase.  

Me ubico en la mesa en la que hay cuatro niños. M. está en la mesa de al lado y me dice que como 

la mayoría de los chicos ya terminaron con las tareas de la escuela tienen que trabajar con la 

siguiente consigna: Representar a través de un dibujo o de un texto el pasado, presente y futuro 

del apoyo. Ella mientras tanto ayuda a dos de las nenas. 

Los chicos me miran y trabajan alternativamente. Johana y Araceli le piden a M.  que les explique 

lo que tienen que hacer porque no entendieron. Ella se acerca y les muestra una fotocopia en la 

que tienen escrita la consigna y se las explica verbalmente.  

Son muy afectuosos con M. y ella también. Tanto Sergio, Johana, Araceli y Nico señalan que a ellos 

les va mejor en la escuela desde que están en el apoyo. Hace del año pasado que concurren y 

gracias a esto pudieron pasar de grado. 

Al lado mío está sentado Nicolás que me muestra lo que escribió (tiene la hoja dividida en tres 

partes): Pasado: Estaba muy nervioso y después me acomodé. Gracias a mi maestra levanté mis 

notas a todas. 

Presente: Ahora estoy muy feliz quiero seguir con esto y no quedarme de grado porque no quiero 

perder ni un minuto de mi vida de estudio. 

Futuro: 

Mientras M. ayuda a leer a una de las nenas más pequeñas. Me comenta que llegó hace un mes y 

medio y no reconocía ni las vocales y que ha progresado mucho. 

 Los demás charlan, pelean entre ellos. Hay mucho bullicio. Se agreden verbalmente ( “sos fea”, “la 

más mala”, “nadie te quiere”, “acá viene alguien que robó”, etc), se amenazan (“lo que te va pasar 

cuando salgamos”, “no me digás eso porque te voy a hacer...”), acusan. En algunos casos solicitan 

la intervención de M.. Ella interviene pero no los reta, les señala que son compañeros, vecinos, 

que se tienen que respetar, etc. Después de eso la cosa sigue como antes, vuelven las agresiones. 
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Sergio no realiza la tarea propuesta pero espontáneamente se pone a leer un libro que está sobre 

la mesa. Me cuenta que esa historia ya la leyó, pero que le gusta mucho. 

M. se acerca a la mesa y le pide a Nicolás que le muestre su tarea. Descubre que está incompleta, 

así que le pide que la complete. Inmediatamente el niño se pone a trabajar autónomamente.  

M. les indica a los niños que comiencen a preparar sus cosas que ya se van a tener que ir a sus 

casas. Los chicos comienzan a juntar los útiles. 

De pronto mira hacia fuera, inmediatamente se para y comienza a juntar algunas cosas. Entra una 

mujer que apenas saluda, se dirige hacia el fondo del salón donde está la cocina. Se advierte cierto 

nerviosismo en M., quien se dirige a la mujer y le dice que ya terminan y ordenan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 189 - 
 

ENTREVISTADA: E. 

CARGO: Educadora a cargo del área de matemáticas y ciencias naturales en el apoyo para 

adolescentes que cursan el CBU 

FECHA: miércoles 10-11-04                                  HORA: 15:00 hs 

ENTREVISTADORA: Carina Bertolino  

LUGAR: sede de APROHCOL en Unquillo. 

CARÁCTER DE LA ENTREVISTA: textual- grabada 

 

(La entrevista comienza informalmente mientras ingresamos al salón donde, a partir de las 

15:30hs, se desarrollan las clases de apoyo. Desde el mes pasado la sede de Aprohcol se mudó de 

casa, así que  E. me comenta que este lugar es más cómodo, que están muy bien. El ambiente 

donde nos encontramos es el correspondiente a la cochera en la distribución de la casa. Son dos 

habitaciones comunicadas por una puerta. La inmediata al ingreso más amplia, hay dos mesas 

grandes con algunas sillas alrededor y otras apiladas, en las paredes  hay pegados afiches: uno está 

dividido como cuadro de doble entrada- de un lado figuran los nombres de las materias y del otro 

los dos nombres de las escuelas de los chicos- para que anoten las fechas de evaluaciones; otro es 

una línea del tiempo y tiene anotados algunos hechos históricos; hay otro que dice “características 

de los adolescentes” y E. me comenta que es el que realizaron en la reunión de padres del otro 

día. La habitación contigua es más pequeña y tiene un armario y una mesa tipo escritorio con dos 

sillas.     

E. me dice que este grupo está funcionando muy bien, que los chicos desarrollaron un fuerte 

sentido de pertenencia, están muy enganchados, llegan y no se van, se quedan. Los padres 

también están contentos, manifiestan que los hijos vienen con mucha alegría, que quieren venir lo 

contrario que ocurre con la escuela. Hicieron una reunión con ellos la semana pasada y les gustó 

mucho, así que les pidieron que hagan otras, pero que quizás no haya mucho tiempo porque están 

a fin de año. Me explica que quizás sea porque “acá no les decimos lo mismo que escuchan en la 

escuela, sobre los problemas del hijo, o lo que no hace, o cómo se porta”, etc.  

Como nos ubicamos en la habitación más pequeña me comenta que tienen idea de convertir esta 

habitación en biblioteca para que la usen los chicos) 

 

Eda:- ...la idea es que tengan un lugar para leer, tipo biblioteca es la idea, como que trabajamos en 

la otra sala y en esta sala queremos armar como una biblioteca. Ya hemos hablado con los padres, 

e incluso algunos padres se han ofrecido para venir un día por semana y ocuparse de este espacio, 

así para si los chicos llegan a necesitar material, que haya alguien para control, es decir ¡cuidando! 

Como que fuera de ellos, que está en la institución pero pertenece a ellos, está acá pero con esta 

cuestión como de pertenencia, que no es lo mismo...que por ahí las bibliotecas de las escuelas son 

más estrictas en los horarios, acá encontrar una mamá, viste? A esto lo había pensado el H. (el 

otro docente que está en este apoyo) y a mí me parece una idea maravillosa. Es que los chicos se 

apropiaron de tal manera de este espacio que cuando cortamos, porque tenemos dos horarios 
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(15:30 a 17:30 hs y 18 a 20 hs), cuando cortamos no cortamos, se quedan!! La media hora que me 

queda en el medio de los dos grupos no te enterás porque sigue así ¡como un maremoto! 

(moviendo los brazos). 

Endora:- ¿Cuántos chicos tienen? 

Eda:- En total hay 50 y pico inscriptos, pero vienen de a 20 digamos, se van moviendo, más o 

menos 20.  

Edora:- ¿Cómo se produjo esto de que se engancharan tanto ellos? ¿fue paulatino o desde el 

inicio? 

Eda:- Bueno, empezamos recién tipo junio o julio. Y bueno se produjo el boca a boca entre ellos, y 

después las acciones de I. (la coordinadora). No, no es casual, I. ha hecho un trabajo muy con la 

escuela viste?, entonces ha hecho una articulación que funciona. 

Edora:- A ver contame ¿cómo es?... 

Eda:- ¿El tema de la escuela? Bueno la escuela ha reconocido este espacio, como un espacio 

que...porque los chicos...ellos como que estigmatizaron así, te señalan...ellos señalaron un grupo y 

ese grupo fue el primer grupo que tuvimos. O sea seleccionó la escuela los chicos más en riesgo, 

en definitiva. Entonces esos chicos son los que vinieron, algunos han quedado en el camino, 

incluso han abandonado la escuela. El espacio no alcanzó porque también nosotros empezamos 

en junio, en julio nos agarraron las vacaciones, viste no alcanzamos a sostenerlos. Si hubiéramos 

empezado con el año tal vez no se nos hubieran ido, hubo un par de chicos que los extraviamos, 

que no hemos dejado de estar accionando, viendo de qué manera. Pero se ha creado una cosa 

muy linda, incluso entre los propios chicos, porque el otro día hubo una chica que volvió, que 

bueno vienen de primarios hechos en acelerados, por ejemplo, entonces es elemental lo que sabe, 

elemental!. 

Edora: - ¿Es más grande? 

Eda:- No, no, de 14 años, pero son chicos que no los han mandado a la escuela, yo no conozco bien 

la historia en particular de cada niño pero sé de esta chica y sé que hay otros. Bueno entonces sus 

hermanos han sido escolarizados de la misma manera, han rendido así como no sé qué es, yo no 

conozco de escuela primaria pero sé que hay algo que ellos rinden y bueno...Y esta chica vino un 

tiempito acá, y bueno acá es como que seguía con la misma conducta que en la escuela, digamos 

el copiar,...¡mi alma! Y acá en charla con un grupito así...Ella se fue, dejó de venir y luego la escuela 

la vuelve a mandar, los papás son analfabetos, viene de un entorno muy en riego. Y se produjo una 

cosa muy linda porque yo hablando con dos de la las compañeras les dije: “Chicas, vos Carla y vos 

Laurita, tienen que ayudarla a Yohana, Yohana tiene una enorme dificultad, o sea ahora tenemos 

que ayudarla nosotros acá, pero Uds en la escuela” Y me contaba el otro día el profesor de 

matemáticas que Laurita se cambió de lugar y se sienta al lado de ella. Pero yo le dije “No es que 

vos le tenés que hacer, vos le tenés que ayudar a que comprenda la consigna, o sea vos tenés que 

trabajar colaborando con ella, no haciéndole, para que ella pegue el salto”. Viste y eso nos 

encantó y esas son cosas que vos como tenés articulación con la escuela te enterás. Y estas son 

cosas que hay que destacárselas  a Laurita, porque son gestos de ¡una solidaridad enorme!!. 
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Edora: - Y la articulación con la escuela ¿cómo la hacen, se encuentran con los profes, tienen 

encuentros? 

Eda:- Si, ahora tenemos uno en conjunto con los padres acá el 26. 

Edora:- ¿Padres y docentes? ¿qué docentes, todos? 

Eda:- Si padres y docentes, no todos los docentes, dos joyas de Lengua y Matemáticas pero que 

son de las áreas más importantes así que estamos chochos. Si dos personas fabulosas, dos profes 

encantadores. Hay más te digo, no?, pero ellos dos como que... si, hay como dos o tres más que yo 

no los tengo muy identificados.  

Edora:-¿Son de las mismas áreas o de otras áreas? 

Eda:- No, hay otra profesora de Lengua también, y el otro día a la reunión yo llegué más tarde y 

había otra profesora también, pero no sé de qué área, y que estaba muy contenta con esto. Pero 

así los que nos han mandado programas son el profe de matemáticas y...(Interrupción: la llaman 

desde afuera y sale un momento) 

Eda:- ¿Qué te estaba contando? Algo de la escuela, de la articulación con la escuela... 

Edora:- De los profes 

Eda:- Ah si, eso es fabuloso. 

Edora:- ¿Eso se da con un IPEM o con los dos? 

Eda:- Por ahora con un IPEM pero del otro IPEM también ha habido contactos y también nos 

mandan chicos pero todavía no hemos hecho, es que no nos ha dado el tiempo. 

Edora:- Y ellos han venido también a trabajar acá? 

Eda:- No, no todavía no. 

Edora:-Y cómo participan los profes ¿tiene que ver con algo que les pide la escuela o lo hacen por 

voluntad propia? 

Eda:-No ellos... la idea es articular con la escuela, la idea en el proyecto es hacer el año que viene 

un curso de apoyo digamos junto con la escuela, entonces hay que ver de qué modo se pueden 

cubrir cargas horarias de los docentes esos en la escuela, es decir cubrirlos la institución, pero eso 

no sé cómo se manejará, no tengo ni idea. Es para que el apoyo sea conjunto acá y allá, en los dos 

lugares. 

Y los chicos, nos contaba la vez pasada un profe, como que ellos tienen en este momento un cierto 

orgullo, un sentido de pertenencia. Porque nos han tocado chicos que se sacaban 1,1,3 y de 

pronto se sacaron un 10, entonces toda el aula...muy bien el profe, los hizo aplaudir y los chicos 

como que han vuelto con una ínfulas, porque claro es como que...claro como que acá también se 

trabaja sobre la autoestima, lo socioafectivo... 

Edora:- ¿Cómo es?, a ver contame 



 

- 192 - 
 

Eda:- Bueno es el vínculo, el otro que te exige, que te obliga al vínculo ético y lo hacés, es de ahí, 

de ahí las acciones mías, de ahí las acciones de I., de ahí las acciones de H.. Nos vinculamos más o 

menos de la misma manera en relación al otro, pienso que eso es un componente del 50 % y el 

otro es la capacitación, más allá de que yo hago esto mismo, yo trabajo en la Secretaria de la 

Solidaridad, en lo que era antes, ahora es la Secretaría de Protección al niño y al adolescente, lo 

que era el Consejo del Menor! 

Edora:- ¿Trabajás en Córdoba? 

Eda:- Si, yo trabajo con jóvenes y hace mucho que trabajo en la parte educativa, con jóvenes que 

están judicializados digamos, un poco que hago lo mismo que hago acá viste?. No es lo mismo, lo 

mismo, porque estos son otros chicos pero de cualquier manera, son condiciones muy distintas, 

de cualquier manera este...te acercás a chicos con problemas que a veces están en el borde viste?, 

de pasar a alguna institución por falta de comida, por falta de trabajo, por violencia, por millones 

de causas, hoy genera este problema el problema social bueno que se traduce en todos lados. 

Edora:- Y vos ¿que formación tenés? 

Eda:- Yo de recibida, de título universitario soy Química farmacéutica, por eso doy Ciencias 

Naturales, pero me dediqué mucho tiempo al teatro y a la literatura y tal vez de ahí es esto que 

conjugo. Pero bueno toda la parte de Ciencias Naturales es física, química, matemática que es lo 

que tomo yo, lo que doy, de cualquier manera aparece lo otro que es lo que me ha nutrido de 

otras cosas, viste?. O sea cuando yo comencé este trabajo en el Consejo habían convocado 

también mucha gente y un poco como que quedé por esta cuestión, me empezaron a llamar que 

vuelva, que vuelva porque los chicos, por esta cuestión como de vínculo. H. se está por recibir en 

la facultad (Cs de la Educación), I. es pedagoga pero yo soy la que no soy del palo digamos, no? 

Edora:- ¿Solamente brindan apoyo en las materias o implementan otras estrategias? 

Eda:- Y vas ahí sobre el ruedo, vas haciendo y modificando, creando todo el tiempo porque no hay 

una fórmula, con un chico es de una manera, con otro de otra, hay grupos que podés trabajar de a 

5 y hay chicos que necesitan lo personalizado y tratamos de hacerlo, nos multiplicamos en mil, 

viste? 

Edora:- Uds en función de eso se van repartiendo las tareas... 

Eda:- Si, más o menos. Siempre estamos con H., a veces yo le ayudo, a veces él me ayuda, a veces 

él mecha y a veces yo mecho todo lo de lengua, bueno yo he estudiado letras en la Universidad. 

Edora:- Cómo organizan el tiempo? 

Eda:-El primer grupo es de 15:30 a 17:30 y estamos los dos juntos según la necesidad... 

Edora:- ¿En simultáneo trabajan? 

Eda: Si, si  (Interrupción: saluda a una alumna del apoyo que entra) 

La idea en lo que sigue, la idea de I. sobretodo, es apuntar a todo lo que serían las operaciones del 

pensamiento, a que aprendan a analizar, a criticar, a resumir, laburar sobre eso digamos. A eso sí, 

a eso se apunta en el trabajo. Lo que pasa es que no es una cuestión, cómo te puedo decir, que 
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sea en cada chico... o sea trabajamos en grupo o individualizado, y a veces lo individualizado es 

para lograr la atención porque son chicos muy dispersos viste?, que necesitan y logran...Ese chico 

que se sacó el 10 no sabés lo disperso, y sin embargo pudo trabajar y cuando logró eso en la 

escuela resolvió así, viste?... 

Edora:- ¿Y qué estrategias manejan para la concentración? ¿Tienen estrategias preparadas? 

Eda:-Trabajamos en función de la tarea, de la tarea, lo que tienen empezamos a hacer la 

ejercitación. Bueno eso es lo que hago yo en matemáticas, les doy una explicación si es necesario, 

comparaciones, bueno todo lo que vos hacés para que... 

Edora:- ¿Y todos tiene la misma tarea? 

Eda:- Y si, nosotros trabajamos con chicos del CBU y de 1er año, tenemos un chico de 4to año pero 

ahí ya es otra historia,  es la explicación, él también es otro que nunca en 4 años había llevado un 

10 a su casa y que la madre casi se desmaya, te imaginás un 10 en 4 años de colegio y el primer 

día, estaba enloquecida.  

Edora:- Entonces vos les explicás y... 

Eda:- Si, les explico y ahí empezamos a hacer problemas, situaciones problemáticas, ellos analizan, 

me van sugiriendo por dónde pueden ir, les indico...es decir les vas sugiriendo en la medida en que 

ellos van encontrando el caminito, sino se los hago pensar desde otro lugar viste?, hasta que veo 

que ellos por si solos logran encontrar la vuelta de los problemas. Calculo que es así porque 

nosotros viendo con muchos chicos y la escuela nos ha dicho, nos ha confirmado el cambio, es 

notorio desde que vienen a este espacio. Pero bueno por ahí pasa mucho por lo socioafectivo. O 

sea vos no detectás acá, salvo en Yohana, que es la chica que te comenté, problemas que sean 

dificultades de aprendizaje. Hay mucha distracción, mucha dispersión, mucho..., pero no hemos 

detectado salvo en esta chica, y que en ella aparece, te digo, aparece porque no ha hecho un ciclo 

primario, por lo que no podemos apuntar con seguridad sí en ella hay, lo que vemos es que no 

tiene nada que ver, en comparación, el nivel de ella con el de los otros chicos. Se ve que es un 

primario hecho a los recontra ponchazos, en los demás no . 

Edora:- Uds no ven dificultades en el aprendizaje sino que esto tiene que ver... 

Eda:- Si, que tiene que ver con el entorno, con que no tiene espacio para estudiar, que tienen 

muchos hermanos, que tienen los padres que se pelean, que tienen...Ellos viene y te van contando 

porque entran en un clima de mucha confianza con nosotros, y me dicen “vení Tina que te quiero 

contar algo” y ahí me cuentan. Nosotros estamos pidiendo a gritos un psicólogo acá, no para los 

chicos sino para los padres también. 

Edora:- Y las características de los chicos? (Interrupción: entran a saludar dos alumnas del apoyo) 

Te digo el pibe de 4to año que viene y se queda, y se queda, vienen dos chicos de 1er año que se 

instalan tipo de secretarios, y nosotros re-chochos. Hay como una buena onda en el espacio y yo 

creo que eso debe contribuir, yo creo que siempre en los lugares donde hay alegría...A mí me pasa 

con las chicas del Consejo, a la mañana yo llego y ellas me dicen “Ay E. vos siempre venís con 

buena onda” y yo les digo “yo a veces no vengo con buena onda, a veces vengo con una cara de 
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culo bárbara, lo que pasa es que cuando yo llego a la puerta están Uds, y yo vengo acá, en realidad 

la que viene a aprender soy yo, entonces las veo y me pongo contenta” y de ahí seguimos...Me da 

risa porque un día una me dice “¿Ud no tiene problemas con su marido no?” y le digo “¿Por qué?”   

“Porque la gente tiene esa cara, las mujeres” Qué bárbaro no?, como el chico ¡te lee todo, te lee 

todo!! Vos le actuás re-bien pero...Bueno más o menos eso, no sé que otra cosa te interesará... 

Edora:-Características de los alumnos, vos recién algo dijiste pero otras características familiares, 

cómo son vistos en la escuela... 

Eda:- Mirá acá los chicos manifiestan tener muchos problemas a la hora de que vos dialogás con 

ellos. Así en el espacio no hemos tenido problemas de violencia, no hemos tenido... Incluso un 

niño que vino un tiempo y que después dejó de venir que supimos que en la escuela había robado, 

había...todas cosas que vos decís como ese mismo niño, que no podíamos entender como en un 

lugar, lo institucional, escuela, y acá nada que ver. No lo tuvimos tanto tiempo, quizás en el tiempo 

hubiera pasado pero...Y hay otro chico que nosotros lo hemos ido a buscar al cyber, lo traemos, 

nos ha costado, su mamá nos llamaba desesperada y él de repente vino y “¿qué puedo hacer?” 

“dame” porque nosotros por ahí nos dispersamos, nos tenemos que multiplicar y por ahí no nos 

dan los tiempos y él... entonces yo hago tarjetitas con ejercitación y reparto tu-tutu-tu como para 

que ellos vayan haciendo, esta es una de las estrategias para mantenerlos digamos 

estee...ocupados, para que no haya tiempo de...porque los desencuentros... donde se encuentran 

son niños y el silencio es enfermedad o sea que hacen lo más saludable que es comunicarse, pero 

por ahí se bandean entonces tratamos de que eso esté como que... 

Edora:- Y ellos ¿le demandan algo más al apoyo? 

Eda:- Nosotros hicimos una evaluación con ellos y nos dijeron que no cambiáramos nada que 

estaba muy bien así. Nosotros dijimos critíquennos, porque les pedimos a Uds que eso que por ahí 

van y le cuentan  a la mamá, cuéntennos a nosotros o díganselos a su mamá para que su mamá 

nos diga a nosotros. Y los padres dicen “no, qué le voy a decir si mi hijo viene chocho, sale cansado 

pero quiere venir, a la escuela no quiere entrar que va re-descansado y después de la escuela que 

está supercansado viene chocho para el AE, es un espacio al que siempre viene con alegría, él se 

pone contento”. Allá en Calera, por ejemplo, es más difícil, es otra historia, tendrías que hablar 

con el coordinador, nos ha costado más todo. Acá es como que se nos abrió la puerta así, bueno I. 

ha hecho un trabajo fabuloso con los docentes, con el Centro de Estudiantes, ella está abriendo 

frentes todo el tiempo, le pone el cuerpo, viste que eso también... Yo, lo mío es lo de ella, la 

construcción la hizo ella, yo aporto lo mío en el trabajo con los niños, bueno trabajamos como un 

equipo!! En realidad vamos todos a la escuela, los talleres para padres también, ella organiza pero 

el Tucu y yo coordinamos. 

Edora:- ¿Vinieron el padre y la madre de todos los alumnos? 

Eda:- No, en algunos casos los dos, en otros uno de los padres, y de un grupo de alumnos por 

ahora, como es nuevo esto... 
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( Interrupción: entra una persona que dice ser la profesora de inglés y E. la acompaña. Como se 

demora y ya es el horario de comienzo de las clases de apoyo decido saludar a E. y dar por 

terminada la entrevista)  
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ENTREVISTADO: R.  

CARGO: Coordinador de los apoyos escolares para niños de 6 a 12 años que funcionan en Unquillo, 
Calera, Saldán ; y de los apoyos para adolescentes que funcionan en Calera y Saldán. 

FECHA: miércoles 10-11-04                                  HORA: 16:00 hs 

ENTREVISTADORA: Carina Bertolino  

LUGAR: sede de Aprohcol en Unquillo. 

CARÁCTER DE LA ENTREVISTA: textual- grabada 
 
(La entrevista comienza informalmente hablando sobre la Maestría en Pedagogía y sobre la 

formación académica personal. R. Ulloque es maestro pero cursó buena parte de la carrera de Cs 

de la Educación y luego la abandonó) 

-Edo: Yo soy maestro y trabajo en una escuela que se llama …(menciona una escuela privada de la 

zona norte de la ciudad de Córdoba). 

-Edora: Ahh...si la conozco. 

-Edo: La coordinadora pedagógica es ….(...) En la escuela somos tres directores (...)nosotros 

constituimos un equipo directivo.(...)yo ocupo el cargo de Vicedirector. 

-Edora: O sea que tu otra actividad, además  de la que desarrollás acá, es ésta. 

-Edo: Si, mi actividad vinculada a la educación primaria. 

-Edora: En Aprohcol ¿cuánto hace que estás? 

-Edo: En Aprohcol este es el 3er año que estoy. 

-Edora: ¿Siempre en los apoyos estuviste? 

-Edo: Siempre en los apoyos, trabajando como maestro de apoyo y luego como coordinador 

-Edora: ¿cuánto tiempo hace que  estás como coordinador? 

-Edo: Un año. 

-Edora: ¿En qué consiste el trabajo de la coordinación? 

-Edo: La coordinación tiene que ver con...bien, podríamos pensar en diferentes dimensiones de la 

coordinación. Yo hoy noviembre digamos, te puedo asegurar digo, sigo sosteniendo que 

fundamentalmente este ha sido un espacio de muchísimo aprendizaje, de poder lograr reunir 

algunas cuestiones para generar dimensiones o poder meterlas en lo que podemos conocer como 

dimensiones, estas clásicas: dimensión pedagógica, d. Administrativa, d. Organizacional. Bueno me 

parece que nosotros por pertenecer a un espacio de la educación no formal le damos a estas 

dimensiones características particulares. Entonces va siendo... suponte si nosotros queremos 

hablar de una cuestión pedagógica podemos pensar en espacio de capacitación, espacio de 

formación, algún tipo de asesoramiento en relación a casuísticas, estee...si? Entonces podríamos 

pensarlo desde ahí, esto se da, todo se da poco (énfasis) este año desde la coordinación. Eso es lo 

que yo  siento...te estoy hablando de una experiencia personal, verdad? La idea es poder ir 
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constituyendo y construyendo, esto digo poco porque lleva un año si? Entonces esta construcción 

va haciéndose a medida que pasa el tiempo. 

-Edora: ¿Cuántos grupos de apoyo estás coordinando? 

-Edo: Estoy coordinando fundamentalmente los de escuela primaria y uno de escuela secundaria, 

uno me refiero a un equipo que trabaja en dos sedes, todos los maestros de escuela primaria 

también trabajan en dos sedes, todos. 

-Edora: Te aclaro que yo estoy trabajando, mirando, sólo los apoyos que funcionan en Unquillo, 

recorté a Unquillo 

-Edo: ahh...listo, entonces yo te voy a organizar por áreas. 

-Edora: Yo hablé con M. y con Co. (los docentes de apoyo) 

-Edo: Con M. y con Co., con los peores hablaste, a decir verdad con los peores. 

-Edora: ¿Por qué? (me río) 

-Edo: No, son re-lindos los dos (sonriendo), son los únicos dos en realidad. 

-Edora: Claro porque M. está en Cabana y acá... 

-Edo: (En tono de chiste) Los peores totalmente!!. 

-Edora: Y Co. está en Forchieri y en la escuela. 

-Edo: Si tomamos Unquillo, podemos tomar para hacer una mirada más abarcativa, podemos 

hablar de 3 áreas diferenciadas de conocimiento: el área del “apoyo escolar” estrictamente 

vinculado a lo que es la necesidad de la escuela y vinculado al refuerzo de lo que ocurre hacia el 

interior de la escuela por parte de los maestros. Suponte, cómo se traduce eso? En darle una 

mano a los chicos en la tarea escolar, lo que la maestra le pide, pensar un poco la organización en 

relación a su cuaderno, su mochila, generar un espacio de reflexión acerca de cómo es la 

convivencia, qué le sucede al niño dentro de la escuela. Y paralelamente a eso, sin que sea una 

propuesta de la escuela nosotros tratamos de ampliarla  haciendo propuestas concretas de por 

ejemplo promover la lectura, generar estee...un espacio donde lo lúdico tenga una presencia 

importante estee... 

-Edora: Por eso tienen Educación Física... 

-Edo: No esto dentro del apoyo escolar, pero junto con esto hay dos áreas más: una es la de 

“Educación Física” y otra es la de “Literatura infantil”. Estas 3 áreas que te digo tienen docentes 

diferenciados, distintos. Lo que yo te describía recién de toda esta cuestión del apoyo está 

estrictamente vinculado al apoyo escolar, esto de pensar qué le piden en la escuela, cómo 

organizar el cuaderno, la mochila, estas cosas que te nombraba. Educación Física tiene así entre 

sus objetivos poder vincular todo lo que es lo físico, lo corporal, si? Tratar de vincularlo a lo que es 

lo emocional, los afectos e intentar que ese aporte llegue a todo lo que es el aprendizaje escolar. 

Ahí está el profe G., que es un profe estupendo, absolutamente comprometido con los chicos. La 

3er área es el área de la Literatura Infantil, eso tiene que ver con un...se toman los 3 ejes básicos 
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de la lengua dentro de esta propuesta, es decir el mundo de la escritura, el mundo de la lectura y 

el mundo de la oralidad, si? Estas tres áreas se toman como eje de la Literatura Infantil e 

intentando poner un énfasis en la oralidad, los trabajos hechos en las sociedades empobrecidas 

tienen como gran dificultad, desde nuestra mirada, la dificultad en la oralidad, en la expresión de 

la palabra, en el poder decir lo que está sucediendo, en el poder nombrar. Entonces tratamos de 

reforzar un poco eso... 

-Edora: Y  a esto lo ven en los grupos con los que trabajan, como dificultad digo... 

-Edo: Si, exactamente, eso es producto de un diagnóstico que se está llevando a cabo desde el año 

pasado y el anterior, bue... 

-Edora: ¿Lo van revisando todos los años? 

-Edo: En realidad ehhh...el diagnóstico formalmente como tal no tiene un tiempo determinado 

que yo te pueda decir  “el resultado del diagnóstico...”, si tenemos los resultados que van 

arrojando una evaluación al final del año, que más que de un diagnóstico provienen de una 

evaluación. 

-Edora: Y ¿quiénes la hacen? 

-Edo: Todos los docentes que participan, a su vez, acá se hace entre los docentes, a su vez los 

docentes traen de los barrios, de los chicos, de las madres, de los maestros, opiniones, 

pensamientos, si? 

-Edora: A ver, si vos me pudieras caracterizar un poco más a los alumnos que participan de estos 

apoyos. 

-Edo: ¿Por qué me decís un poco más? ¿qué tomaste? 

-Edora: Porque me estuviste diciendo algunas cosas, por  lo que me dijiste de la oralidad, que 

provienen de sectores empobrecidos...Si me podés ampliar un poco más sobre las características 

de los distintos grupos, de lo que vos percibís. 

-Edo: Ahh si, si, bueno nosotros no estamos exentos de trabajar con niños que están insertos en 

una sociedad crítica, digo crítica por estado de crisis, es decir, nosotros estamos viviendo en una 

sociedad convulsionada y ehh...esa sociedad convulsionada se refleja en el interior de los grupos 

estee...y se refleja con un sujeto así digamos un sujeto que es portador de un lenguaje social 

conflictivo que tira para atrás más que pensarse en un espacio de propuestas, de trabajo. Entonces 

decimos el niño viene con una carga de conflictos en algunos casos muy serios, muy serios, no 

obstante eso es un niño que tiene la voluntad y el interés de comenzar a pertenecer a un 

determinado espacio que no sea el de la escuela o el de la catequesis, entonces esa es otra 

característica por lo menos es un niño con un grado importante de deseo vinculado a lo que 

necesita él no? 

-Edora: Este deseo ¿es propio de los chicos o es traído, inducido por sus padres?     

-Edo: Hay una mixtura en un punto y eso creo que tiene que ver con el mundo del adulto, a veces 

siento que el interés puro de un niño es ir a jugar, ir a jugar, que es el mundo de la infancia, es la 
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condición de la infancia, hay niños que pueden dejar de estudiar, que pueden dejar de...pero hay 

cosas que son inherentes a la edad, y el juego es una tanto como la alimentación, como la salud, 

es más, el juego es un espacio de salud. Entonces si nosotros dejáramos librado puramente a su 

voluntad eso sería lo que encontraríamos, no obstante eso sometido a un sistema va incorporando 

a su propia vida algunas otras cuestiones que le generan necesidades y ese niño va a la escuela y 

tiene una dificultad en la escuela, se le genera la necesidad de resolver o no. Muchas veces las 

dificultades escolares promueven que los chicos concurran a los centros estee...y vos decías recién 

más promovido por los padres, es posible que al principio esté promovido por los padres pero a 

nosotros nos interesa es saber que el sostenimiento es de los chicos, la decisión de quedarse y la 

decisión de que se vean cambios es una decisión conjunta, en todo caso el padre decide 

sostenerlo porque ve el cambio, el niño decide quedarse porque se siente contenido 

-Edora: Y ¿hay diferencias en cuanto a las características de los grupos o son similares?  

-Edo: Yo creo que una diferencia fundamental es estar adentro de la escuela o estar afuera. El niño 

que está adentro de la escuela aunque esté en otro horario, sigue sintiendo que está adentro de la 

escuela.  Cosa que no está mal, no lo digo como una cuestión negativa, lo que sí puedo llegar a 

decir que no está del todo bien, es pensar qué conducta promueve la escuela para que un niño 

esté bien o mal adentro, se entiende? 

-Edora: ¿Lo hablarías en qué sentido a esto, le genera una carga negativa al apoyo, no sé con qué 

sentido lo estás diciendo? 

-Edo: Si, vos decís si estigmatiza al apoyo 

-Edora: O si el espacio es una dificultad... 

-Edo: En algunos momentos sí, por dos razones: porque la escuela lo está mirando y la escuela le 

dice qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacerse en ese espacio  

-Edora: ¿Explícita o implícitamente? 

-Edo: No, explícitamente 

-Edora: ¿Y cómo se abrió ese centro (el de la Escuela Ameghino del barrio Gdor Pizarro), por 

pedido de la escuela o por...? 

-Edo: Ehh...no, fue una propuesta de Aprohcol, la escuela lo tomó bien y se están pudiendo hacer 

trabajos interesantes, más allá de que uno pueda no coincidir con algunos criterios, que a su vez 

vienen impuestos por todo lo que es esta rueda gigante del sistema. Digo, me parece que no deja 

de ser interesante pensar en una cuestión casi comparativa, lo que pasa en un apoyo escolar 

dentro de una escuela y fuera, en los dos lugares ocurren cosas interesantes, en los dos lugares 

ocurren cosas importantes, sucede que el condicionamiento cultural de entrar a una escuela 

aunque entres a las 3 de la mañana a chorear igual te determina una cuestión Si vos sos un ladrón 

que robás a una flia que se esté cagando de hambre  el impacto cultural te genera menos culpa 

que si entrás a chorear una computadora a una escuela ¿Entendés lo que planteo? , es decir que 

aún a oscuras la escuela tiene una presencia tan fuerte, tan determinante de la estructura casi te 

diría de subjetividad, en el sentido de pensar la conducta de los seres humanos en las escuelas.  
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-Edora: Co. marcaba algunas diferencias y también M. con relación a su grupo y la relación 

interinstitucional entre Aprohcol y el Centro vecinal donde funcionan  

-Edo: En la escuela no hay dificultades a nivel interpersonal, pero la Dtra dice lo que hay que hacer 

y lo que no, lo que se puede y lo que no.  En los espacios comunitarios el mundo de los vínculos, la 

dimensión de los vínculos del adulto está a flor de piel, tanto que terminan ingresando en la 

dinámica de los grupos de estudio, de apoyo escolar digo: “mi niña no va más porque va la hija de 

tal”, “a mi niño no, esa comida que le dieron es una porquería lo cambio de lugar” En la escuela no 

pasa, la flia no puede decir no va más a la escuela porque al lado se sienta “la  hija de la Gladis o 

del choro del barrio”, estee... 

-Edora: Esto pasa en San Miguel ¿ en Forchieri también? 

-Edo: Mirá, estos  son movimientos cíclicos, yo hoy los defino como cíclicos, vuelven a pasar, se 

estabilizan y ocurren de nuevo, tiene períodos de estabilidad, que por suerte siempre son más 

largos que los períodos de crisis, hasta que algo hace entrar en crisis. Supongamos, las faltas 

ehhh... de circunstancias de identidad. A qué me refiero con eso?, el Centro vecinal tiene como 

objetivo principal ser centro vecinal, esa es una identidad que exista una estructura que asegure 

bienestar a los vecinos, bienestar o  que promueva circunstancias para el bienestar de los vecinos, 

etc. Si? Cuando eso se desdibuja porque llegó una ordenanza que tienen que terminar tal cosa, o 

porque se pelearon tres de los integrantes de la comisión, o porque faltaron 70 sillas y resulta que 

nadie puede dar cuenta, cuando se genera una diferencia fuerte entre el vecino socio y la comisión 

directiva, esas cosas hacen que se desdibuje ese rol y que la identidad empiece a entrar en crisis.  

-Edora: Y Uds. ¿hacen algún trabajo con los padres frente a este tipo de cuestiones para que esto, 

por ahí, no afecte al apoyo? No sé si están trabajando con los padres... 

-Edo: Ehhh...el trabajo con los padres no es en reuniones de padres, no hay acciones que 

determinen si? esteee... que digamos, que hagan que nosotros podamos dar cuenta de que se 

sistematizaron tal circunstancia, la mayoría de las opiniones van para este lado o bueno... no 

podemos dar cuenta de esto como resultados de reuniones de padres, si te podemos decir que 

están las entrevistas personales siempre, permanentemente. Cuando los padres se acercan a los 

centros los maestros les dan un primer resultado como decir: “mirá con Laurita está pasando esto, 

a ver qué opina Ud” 

-Edora: Ese contacto con los padres es el que hacen los docentes cuando los papás se acercan al 

centro. 

-Edo: Exactamente. 

-Edora: Con respecto a las demandas que plantean los alumnos, los padres, ¿qué piden, a qué 

cosas le puede dar respuesta el apoyo, a qué cosas no? 

-Edo: La demanda de los padres generalmente es muy concreta: “mi hijo tiene dificultades en la 

escuela, yo no sé leer ni escribir, o yo hice hasta 6to grado, o yo soy médico”, bueno esto no 

ocurre pero si “bueno yo no me acuerdo”. Casi ninguno de nuestros alumnos tienen papás que 

hayan terminado el secundario, casi ninguno, con eso te quiero decir que no sé si hay alguno. 
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-Edora: ¿Analfabetos hay muchos? 

-Edo: Analfabetos hay muchos si, es más yo muchas veces pienso que me encantaría empezar un 

trabajo con alfabetización de adultos. Hace 22 años que trabajo con niños entonces allá en la 

gestión directiva cambié la dimensión pero tengo ganas de hacer otra cosa. 

-Edora: A mí el tema de la alfabetización de adultos es algo que hace rato me viene “picando”, me 

interesa mucho. 

-Edo: Bueno te decía la demanda de los padres es esa: “ no puedo ayudarle a mi hijo y necesito 

que alguien lo haga”,  eso en un montón de cuestiones no sólo en los contenidos escolares El 

alumno, los chicos le tienen mucho miedo al fracaso escolar. Lo vamos a poner entre comillas al 

fracaso escolar podríamos hablar mucho tiempo sobre el fracaso escolar, la concepción de fracaso 

escolar o de...si? pero bueno lo pongamos ahí. Los chicos tienen temor a quedarse de grado, a 

rendir la materia, ehh... valoran mucho los esfuerzos que existen en los padres, en el caso que 

tengan padres que se esfuerzan, ehh eso tiene un vínculo directo: si al papá no le importa al chico 

le importa poco Le importa que todas las mañanas participa de una circunstancia social donde la 

maestra le pregunta, hasta ahí les importa pero salen y se olvidaron porque los papás se olvidaron.  

Al otro día les importa de nuevo ese rato, es muy particular esa circunstancia.  

-Edora: Y con respecto a los maestros de apoyo ¿tienen alguna demanda en particular? 

-Edo: Si, si. Te vuelvo hablar, te vuelvo a decir esto de pensar las dimensiones esas. Demandas 

particulares tienen lo que uno no puede es responder siempre a esa demanda, pero la demanda 

existe, existe en relación a pensar cómo trabajo con algunas dificultades para las cuales no tienen 

herramientas, cómo aparece el vínculo con los padres...La mayoría de los maestros ha trabajado 

siempre en espacios formales, trabajar en este tipo de espacios, en la dinámica de lo no formal 

bueno impacta mucho, entonces impacta a veces bien a veces no tanto, entonces hay que hacer 

una contención y hay que volver a explicar lo que ya se explicó alguna vez, volver a nombrar, 

volver a decir, bajar los niveles de ansiedad,  si? 

-Edora: Pero digamos ¿qué aparece como más fuerte, la necesidad de encontrar nuevas 

estrategias para trabajar lo pedagógico o esta cuestión de relación con los padres...? 

-Edo: No, no, fundamentalmente trabajamos sobre este primer aspecto que nombrás vos, lo 

pedagógico ampliado, lo pedagógico, lo vincular, lo afectivo, la constitución de grupo, se trabaja 

siempre mucho más sobre la estructuración de grupo que en dar respuesta a los padres.  

-Edora: Bueno creo que no me queda nada fundamental por preguntar, no sé si hay algo que 

quieras agregar. 

-Edo: No, creo que si me pongo a agregar terminamos mañana. 
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Las siguientes Encuestas semiestructuradas  fueron organizadas por el Área de Sistematización de 
APROHCOL para dar cuenta del “Proyecto Aprendiendo: formación integral para niños y 
adolescentes” y fueron completada por  los educadores  de apoyo escolar y los docentes de oficios 
en el año 2004. 
     
 ______________________________________________________________________ 
 
ENCUESTA Nº1 
1. Nombre del docente: D. 
2. Barrios, lugares, en los que trabaja: Escuelas Jorge Newbery, Ameghino, y Centro Vecinal de 

Villa Forchieri 
3. Localidades: Unquillo 
 
4. Especifique la modalidad de apoyo escolar que usted desarrolla: (primario, CBU, educación 

física, literatura) 
Mi trabajó está enmarcado en un proyecto particular de taller de animación a la literatura infantil, 
realizado en escuelas y sedes de las localidades de Unquillo, Saldán y La Calera. Se trabaja a través 
de dinámicas no formales, cuyos ejes son, específicamente diferentes textos de literatura infantil. 
El objetivo final es el de provocar en el niño el placer por la literatura, y desnaturalizar el proceso 
de lectura como un mero elemento evaluador del docente, en el ámbito escolar.    
 
5. Cantidad de niños y/o adolescentes a su cargo por cada apoyo, especifique según el barrio: 
Esc. Newbery: 115 niños 
Esc Ameghino: 80 niños 
C. V. V. Forchieri: 6 niños (se comenzó a trabajar recientemente) 
 
6. ¿Hace cuánto tiempo que se desempeña como docente de apoyo escolar? (En esta u otras 

instituciones) 
Desde el 2000 trabajo como docente (pero no de apoyo escolar) 
 
7. ¿Cuál es la formación que tuvo para ejercer esta función? (En ámbitos formales, no-

formales, experiencia de vida, en APROHCol; trate de comentar todo lo que considera le ha 
servido) 

Tengo formación universitaria (Licenciatura en Letras) que paralelamente complementé 
trabajando en distintos ámbitos de trabajo social. En Bs As trabajé durante 1 año dando apoyo 
escolar en Villa Solano 1, en el 2002 trabajé en el Consejo del Menor de Capital Federal, en el Plan 
de Terminalidad Escolar para jóvenes recluidos en institutos reformatorios, trabajando como 
docente en el Instituto Agote del barrio de Palermo. 
Desde el 2002 estoy en Córdoba trabajando en distintas Ongs como educador y coordinador de 
talleres de estimulación a la literatura infantil.  
Paralelamente desde el 2000 y hasta la actualidad soy docente de Lengua y Literatura en 
diferentes colegios de educación media de Bs As y Cba.  
En el 2001 fui ayudante de la cátedra de Literatura Argentina II (titular Beatriz Sarlo) en la UBA. 
 
8. ¿Le gusta lo que hace en el apoyo escolar? ¿Por qué?. 
Me gusta dar los talleres de literatura a partir de que el fin es intentar provocar en los niños el 
mismo placer que la literatura provoca en mí. El objetivo no es fortalecer conocimientos sino 
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permitirle a los niños descubrir un mundo que desde los ámbitos formales les produce rechazo. 
Las producciones y el vuelo de la imaginación de los niños hacen que disfrute de este trabajo. 
 
9. ¿Podría relatar cómo es un día de trabajo en el apoyo escolar? 
Es distinto el trabajo de acuerdo al espacio. No es lo mismo trabajar en las escuelas dentro de las 
aulas, que en las sedes sin tanta identificación con el ámbito escolar. 
De todas formas se nota que los chicos disfrutan de ese espacio. La idea es organizar dinámicas de 
acuerdo al nº de chicos que haya en los diferentes grupos y alternarlos con un poco de actividad 
física (juegos) que los distienda un poco. En las sedes al ser pocos chicos hay más facilidad para 
trabajar y organizar dinámicas efectivas. 
 
10. ¿Qué metodologías, estrategias, modalidades de trabajo implementa? 
Lo desarrollé un poco arriba. Se trabaja con dinámicas o estrategias de lectura, asociadas a lo 
lúdico. El medio (el juego) lleva al objetivo final (contacto con el libro). También se producen 
dinámicas en las que deben producir textos, continuar algunos inconclusos, representar otros 
leídos, etc. 
Y la metodología para integrar al grupo es a través de juegos físicos que permitan la mezcla de los 
chicos en equipos diferentes, logrando de este modo que no  trabajen siempre con los mismos 
compañeros. 
 
11. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia de trabajo en el apoyo escolar?. 
En la Esc Jorge Newbery se ha logrado conformar grupos muy lindos que trabajan bien y han 
comprendido a qué apunta ese espacio exclusivamente conformado para ellos.  En otra 
institución, también se ha logrado conformar una grupo muy lindo con el que hemos logrado 
alcanzar el reconocimiento de la casa de la cultura de Villa Allende.  
 
12. ¿Cuál ha sido el mayor logro obtenido, en relación al aprendizaje de los niños?. 
El mayor logro obtenido ha sido el de comprobar cómo un proceso ha logrado desestructurar al 
niño de determinadas formas de  respuestas construidas en ámbitos escolares formales; logrando 
que los chicos trabajen espontáneamente sin que eso implique anarquía sino libertad de 
imaginación y explotación de diferentes capacidades individuales. 
 
13. ¿Qué es lo más importante para usted en el apoyo escolar y por qué?. 
En cuanto a estos talleres, considero que lo más importante es lograr que los niños encuentren en 
los libros, un objeto capaz de brindarles placer, y un estímulo a mejorar la comprensión lectora y 
el deseo de escritura. 
 
14. ¿Qué podría contar respecto de la relación entre el apoyo escolar y la escuela a la que 

concurren los niños? Expectativas, tipo de vínculo establecido, recepción de la propuesta, 
similitudes y diferencias,otros. 

En cuanto a los talleres dados en las escuelas podría decirse que cada uno adquiere formas 
diferentes a partir de las diferentes comunidades con las que se trabaja. No es lo mismo el orden 
institucional que hay en la Esc. Newbery, que en la Ameghino,  lo que hace que muchas veces sea 
dificultoso llevar a cabo ciertos objetivos propuestos. De todos modos en ambos casos se han 
creados buenos vínculos, y como educador de Aprohcol tengo libertades para trabajar, a partir de 
la buena aceptación que se ha logrado por parte de los chicos y de las maestras. 
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15. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades en el apoyo escolar en esta experiencia de trabajo, 
teniendo en cuenta: el lugar donde está, los chicos con los que trabaja, las familias de los 
niños, sus compañeros de ONG, sus coordinadores, las condiciones de trabajo...? 

Las mayores dificultades han consistido en las adaptaciones que se han tenido que hacer a las 
planificaciones a partir de la gran cantidad de niños con los que trabajo en las escuelas. El tema del 
poco compromiso de las docentes a la hora de participar el taller también hace que sea difícil 
manejar grupos tan grandes sin un apoyo. Las mayores dificultades se han dado en la esc. 
Ameghino por los problemas de indisciplina, producto de las características de la población que 
concurre a ese establecimiento. En cuanto a la sede Forchieri, la dificultad reside en la poca 
asistencia producto de que se dilató el comienzo de las actividades en el Centro Vecinal y el grupo 
que había se desarmó, lo que hace que me encuentre en una etapa de intentar rearmar el grupo.  
 
16. Hay algo importante que quiera relatar y no se lo hemos preguntado. Por favor cuéntelo en 

este espacio. 
Creo que se desarrolló bastante el modo de trabajo, con lo que creo que no tenga mucho más que 
agregar. 
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ENCUESTA Nº 2 
1. Nombre del docente: G. 
2. Barrios, lugares, en los que trabaja: Gob Pizarro, Cabana, Villa Forchieri. 
3. Localidades: Unquillo. 
 
4. Especifique la modalidad de apoyo escolar que usted desarrolla: (primario, CBU, 
educación física, literatura) 
Educación física en el centro vecinal de Villa Forchieri, en la escuela Alberdi de cabana, y en 
Asociación Amigos de Gob Pizarro. 
 
5. Cantidad de niños y/o adolescentes a su cargo por cada apoyo, especifique según el 
barrio: 
Gob pizarro: 25 niños, 8 adolescentes. 
Villa Forchieri: 20 niños, 6 adolescentes 
Cabana: 60 niños, 12 adolescentes. 
 
6. ¿Hace cuánto tiempo que se desempeña como docente de apoyo escolar? (En esta u 
otras instituciones) 
Trabajo en esta institución desde el mes de septiembre del año 2002 
 
7. ¿Cuál es la formación que tuvo para ejercer esta función? (En ámbitos formales, no-
formales, experiencia de vida, en APROHCol; trate de comentar todo lo que considera le ha 
servido) 
Soy Licenciado en Educación Física.  Me recibí en el año 1999. Desde enctonces me desempeño en 
tal cargo en el colegio Nuestra Señora de Lourdes y en el Instituto Privado Nuevo Milenio. Además 
en el ámbito no formal hace más de diez años que llevo adelante una escuela de básquet en las 
instalaciones del colegio Lourdes. En época de verano, coordino una escuela de natación destinada 
a niños y adolescentes. Todas estas actividades las desarrollo en nuestra ciudad de Unquillo. 
Además es importante que he realizado muchas suplencias en colegios públicos de Unquillo, como 
por ejemplo el colegio Vélez Sarsfield. 
 
8. ¿Le gusta lo que hace en el apoyo escolar? ¿Por qué?. 
Me siento muy cómodo haciendo este trabajo puesto que, ante todo es parte de mi profesión la 
cual elegí por vocación. Me gusta trabajar con niños y con los adultos de los barrios. Siento que 
puedo colaborar con las necesidades que se le presentan a menudo. Por momentos se hace muy 
pesada la tarea puesto que pareciera que el esfuerzo que uno hace no tiene frutos. Cuesta lograr 
que los adultos se comprometan con las tareas, sobre todo en barrio gobernador Pizarro. No 
obstante se intenta realizar nuevas actividades para captar el interés de estos. 
 
9. ¿Podría relatar cómo es un día de trabajo en el apoyo escolar? 
Una vez que llego al barrio y luego de saludar a las personas encargadas del centro o escuelas y 
dialogar a cerca de las posibles novedades, inmediatamente saludo a los niños, tomo asistencia, 
les comento a cerca de las actividades a desarrollar en el día y comienzo. 
Hacia el final de la clase charlamos sobre las actividades desarrolladas de manaera que los niños 
internalicen lo practicado o ejecutado o bien para reforzar los conocimientos u objetivos de algún 
proyecto en marcha. 
 
10. ¿Qué metodologías, estrategias, modalidades de trabajo implementa? 
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Principalmente se desarrollan actividades de predominio motriz, las cuales se basan en la 
ejecución de ejercicios construidos o naturales. También practicamos deportes. 
Estratégicamente predomina el juego cómo elemento motivacional para el alcance de los 
objetivos propuestos 
 
11. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia de trabajo en el apoyo escolar?. 
Hasta el momento muchas han sido las experiencia que podría rescatar, quizás las más 
importantes sea las relacionadas con salidas a otra localidades con los niños de los barrios o bien 
salidas a la ciudad. Fue muy chocante la expresión de admiración de los niños al encontrarse con 
nuevos espacios ( ejemplo: los edificios, un río mas grande al acostumbrado, etc). Era obvio que 
esos niños nunca habían salido de Unquillo y de pronto parecía que se encontraban con un mundo 
totalmente nuevo. 
 
12. ¿Cuál ha sido el mayor logro obtenido, en relación al aprendizaje de los niños?. 
A demás de logros en el aspecto motriz, se hace un gran esfuerzo para que ellos comprendan la 
importancia del respeto por su propio cuerpo y el de sus compañeros y amigos, el buen trato y 
respecto en la forma de dirigirse a estos y a los mayores. 
Otro gran logro que se realizó fue a finales del año pasado cuando los niños desarrollaron una 
campaña de cuidado del medio ambiente durante la época de verano. 
También el acercamiento de los padres a los diferentes centros vecinales, aunque esto último 
nunca se reforzó quedando finalmente disuelto. 
 
13. ¿Qué es lo más importante para usted en el apoyo escolar y por qué?. 
Es poder brindarle a los niños un espacio en donde se sientan contenidos, donde  aprendan 
hábitos y pautas de comportamiento para su mejor desenvolvimiento en el entorno. Me interesa  
que a través del juego los niños aprendan no solo contenidos, sino también a relacionarse entre 
ellos y con el entorno.  
De acuerdo a los diagnósticos observados , se pudo apreciar cierto índice de violencia en el trato 
entre compañeros y vecinos de ahí el interés por trabajar sobre estas cuestiones. 
 
14. ¿Qué podría contar respecto de la relación entre el apoyo escolar y la escuela a la que 
concurren los niños? Expectativas, tipo de vínculo establecido, recepción de la propuesta, 
similitudes y diferencias , otros. 
En el caso de la escuela de Cabana, es sabido que la educación física  se está dictando en horario 
escolar de modo que los vínculos son muy directos, además las notas de los niños son puestas  por 
nosotros los encargados de la asignatura. 
De hecho se han planificado algunos proyectos en común como lo son la creación de una plaza y 
un viaje educativo. 
 
15. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades en el apoyo escolar en esta experiencia de 
trabajo, teniendo en cuenta: el lugar donde está, los chicos con los que trabaja, las familias de 
los niños, sus compañeros de ONG, sus coordinadores, las condiciones de trabajo...? 
Se hace muy difícil la convocatoria de los padres, lograr que estos se acerquen para participar de 
las actividades programadas. En reiteradas oportunidades se ha llamado a reuniones de padres 
siendo prácticamente nula la asistencia de estos. 
Respecto de los compañeros de trabajo, creo que hemos fallado en la concreción de actividades 
en común, en cierta forma cada una a trabajado sus contenidos sin ponerlos en común con los 
demás. Quizás debiéramos haber elaborado más proyectos siguiendo criterios comunes. 
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16. Hay algo importante que quiera relatar y no se lo hemos preguntado. Por favor cuéntelo 
en este espacio. 
Me hubiera gustado poder recibir la visita de personal de la institución, para compartir desde el 
campo aquellas experiencias que conversamos a menudo en las reuniones que tenemos en 
Aprohcol. Es decir que conociera la realidad tal y como es, y como se vive a menudo. 
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ENCUESTA Nº3 

 
1-Nombre del docente : M. 
 
2-Barrios donde trabaja: Unquillo, san Miguel, Cabana a- escuela b-centro vecinal 
 
3- localidad: Unquillo 
 
4- Especifique la modalidad de apoyo escolar que usted desarrolla: (primario, CBU, educación 
física, literatura) : primario 
 
5- cantidad de niños con que trabaja: San Miguel 25, escuela Cabana 75, centro vecinal 25 
 
6- trayectoria como maestro particular: desde comienzo de Proame 
 
7- ¿cual es la formación que tuvo para ejercer esta función ?  
En ámbitos formales escuela San Martín de Villa Allende 12 años, en no formales directora de la  
academia de folclore y teatro 10 años, socia fundadora Aprochol , experiencias con ancianos actas 
de acompañamiento terapéutico, municipalidad de Villa Allende 
 
8- ¿le gusta su tarea? ¿por que?  
Si,  porque los niños me sorprenden cada día por su capacidad de asombro, espontaneidad, 
ternura inocencia, alegría, capacidad de soñar 
 
9- ¿como es la rutina de cada día?  
a-se los  contiene, se dialoga sobre cosas importantes que le sucedieron, hechos vividos  en la 
semana, se permite dialogar, se les indaga sobre temas anteriores referidos a su vida personal o al 
ámbito escolar 
b-se  hacen  preguntas disipadoras hasta que se agotan las dudas 
c-se ubican en dos mesas distintas se eligen libremente, pero casi siempre por amiguismo (según 
el día) 
d-se trabaja con deberes de 1º a 6 º grado, se explica personalmente a cada uno lo que me 
entienden ,se ayuda en la búsqueda de material. 
e-se trabaja con apoyo complementario para la  casa sobre temas que no les queda claro y hay 
que ejercitar. 
f-se trabaja en tema grupal ej: lectura análisis complementarios, reflexionando que les sucede a 
cada uno en particular. 
g- se ve una película se observa con consignas planteadas previamente, se expresan temas 
verbalmente, teatralizándolos, o dibujándolos. 
h-Se realizan juegos creativos poniendo como eje de coordinación, motricidad, fuerzas, reglas, 
limites, solidarias 
i-Con un cierre donde quede una reflexión se trata que la encuentren ellos 
 
10-¿que metodología implementa? 
 se trabaja en Cada centro de forma distintas  
san Miguel: incentivar en el plano cognoscitivo.  
Cabana” se consolida el aspecto afectivo, lúdico, motriz, social 
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11-¿ cual ha sido su mejor experiencia en el apoyo escolar? 
 A- niños con características índigo para los otros (deficiente) al recibir consignas que reagrupan y 
dirigen hacia un fin sus energías y evitan la dispersión, se aprovechan las potencialidades y se 
trabaja en pos de la excelencia personal  
b- hacer interrelación entre escuelas , padres y niños. 
  
 
12-¿cuál ha sido el mayor logro obtenido en el aprendizaje de los niños? 
Que se hayan reconocido como sujetos capaces con potencialidades a desarrollar y que  se 
aumente su autoestima que  tengan ganas de  participar y expresarse 
Que desarrollen el sentido de  pertenencia  y orgullo de lo que pueden desarrollar trasmitiendo  lo 
aprendido a su familia y a la sociedad 
 
13-¿que es para ud lo mas importante en el apoyo escolar? 
Construir un vinculo personal que lo ayude a sentirse persona integrada a un grupo poniendo 
como base el afecto, caricias, la contención. 
Porque considero que llegando a lo profundo de su persona y trasmitiendo todo  con amor se  
puede llegar a lo  esencial del ser humano 
 
14- ¿que  podría contar en relación entre el apoyo escolar  y la  escuela donde van los chicos?  
Una fluida  relación con los docentes que completan el cuadro diagnostico y el seguimiento del 
alumno y en esta interelación se pone en juego la predisposición mutua en beneficio del niño 
 
15- ¿cuáles han sido las mayores dificultades encontradas? 
Falta de apoyo de los  padres, del centro vecinal 
Delegación total de la problemática escolar en el docente de apoyo 
Falta de compromiso desde la implementación de la ONG hacia la labor  docente 
No hay acompañamiento desde la coordinación en los momentos críticos y decisivos 
Escaso  espíritu de apoyo en el quehacer cotidiano 
Los lineamientos no  definitivos van cambiándose con frecuencia 
 
16-algo  importante para relatar: 
es necesario que se  trabaje  conjuntamente en equipo, que  se contemple la  difícil tarea  de 
campo, que  se  complemente   con un apoyo sincero y comprometido y se  acepte la  diversidad 
de criterios, manteniendo el espíritu de grupo. 
Debe tratarse que la responsabilidad del docente no se subestime u que se valore su trabajo como 
célula generadora de la  evolución del niño (que el docente no se sienta solo). 
Y  que no se  pierda la energía en aspectos administrativos burocráticos 
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ENCUESTA Nº 4 
 
1) Nombre del docente:  E. 
 
2) Barrios, lugares, en los que trabaja: Club Mediterráneo ,     Centro Cultural SALDÁN,              
Sede Aprohcol 
 
3) Localidades: La Calera, Saldán, Unquillo 
 
3) Especifique la modalidad de apoyo escolar que usted desarrolla: (primario, CBU, 
educación física, literatura) 
CBU 
 
4) Cantidad de niños y/o adolescentes a su cargo por cada apoyo, especifique según el 
barrio: 
En Club Mediterráneo la población de jóvenes ha sido muy fluctuante pero oscila en los doce 
jóvenes 
En Saldán se trabaja con aproximadamente, porque oscila entre los doce y catorce jóvenes. 
En Unquillo hay inscriptos 57 jóvenes , concurren en un promedio de 15 a 20 por taller. 
 
5) ¿Hace cuánto tiempo que se desempeña como docente de apoyo escolar? (En esta u 
otras instituciones) 
 Me desempeño como docente de apoyo escolar en forma privada  desde hace seis años  .En 
forma oficial desde hace tres años en la Secretaría de apoyo integral al niño y 
adolescente(S.P.I.N.A) ,trabajando en el área de Gestión Educativa bajo los lineamientos de la 
educación no formal. 
 
6)¿Cuál es la formación que tuvo para ejercer esta función? (En ámbitos formales, no-formales, 
experiencia de vida, en APROHCol; trate de comentar todo lo que considera le ha servido) 
En relación, a todo aquello que me ha servido  o mejor dicho a lo que me ha nutrido, usando una 
expresión que me acerca más a la tarea que realizo, va desde la formación académica 
propiamente dicha  que me permite el abordaje de las materias con las que específicamente 
trabajo (Física,Química y Matemática) ya que soy egresada de la Facultad de Ciencias Químicas, 
pero además me he formado en el trabajo artístico desde el teatro. Esta disciplina me ha 
enriquecido en lo atinente a la formación de vínculos y a la necesidad del otro como única 
posibilidad para completarnos y por ende realizarnos. Fui alumna durante tres años de los talleres 
de formación teatral de Graciela Ferrari ,luego integre el grupo de teatro Avevals dirigido por ella 
misma. El trabajo en el teatro me acerco  a la literatura y a la escritura , soy actualmente alumna 
de la Escuela de Letras de la FF.HH. Todas estas etapas en el arte me han dado la posibilidad de la 
reflexión acerca del papel o el lugar casi sagrado que juega en el momento de la 
comunicación(enseñanza) todo aquello que hace a lo vincular .Sin vínculo no hay posibilidad del 
milagro : enseño –aprendo, aprendo –enseño. El otro como categoría hace posible el círculo ya 
que con su sola presencia me exige, me intimida es decir me obliga  a la responsabilidad. 
 
7)¿Le gusta lo que hace en el apoyo escolar? ¿Por qué?. 
Tal vez la repuesta de esta pregunta este ya casi contenida en la  anterior  .pero trataré de 
completarla .El trabajo que hago es un trabajo       que me permite crecer. Los pibes,  con carencias 
,problemas ,y       más allá de las dificultades pertinentes a lo  cognitivo o a las necesidades 
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puntuales que traen de la jornada en la escuela ,vienen y cuando llegan a el espacio ,que 
seguramente se les ha vuelto un lugar de contención se expresan , ponen alegría y hasta 
manifiestan sentir placer por aprender y entregarse a la aventura del conocimiento. 
Esto ,que se ve reflejado en forma concreta por el rendimiento en la escuela , no solo en lo 
actitudinal , hace que la tarea que realizamos adquiera su total dimensión. 
 
8)¿Podría relatar cómo es un día de trabajo en el apoyo escolar? 
El encuentro comienza con el saludo ,se firma la asistencia y luego nos  tomamos un tiempo para 
contar alguna experiencia dentro o fuera de la escuela que les haya impactado ,a veces hablan de 
la casa ,de los profesores otras de la conducta de algún joven ,otras llegan con la urgencia de 
alguna evaluación y no hay tiempo para más .El tiempo es escaso ,la jornada a veces solo alcanza 
para lo puramente puntual ,quedan a veces necesidades sin cubrir o sin trabajar mas a fondo todo 
lo que hace a lo socio afectivo . 
 
9)¿Qué metodologías, estrategias, modalidades de trabajo implementa? 
En el transcurso del taller he ido permanentemente  modificando las       estrategias  y 
modalidades de acuerdo a las variaciones de los  integrantes del taller,aunque por ejemplo en 
Saldan ha permanecido un                                                                   núcleo . Como el área de mayor 
demanda ha sido la Matemática       implementé el uso de tarjetas  de ejercitación realizadas en 
cartulinas,        Esto me permitió que no se distrajeran a la hora de copiar,ya que       el pizarrón 
apareció bastante tarde en Saldan ,en La Calera nunca        apareció..El manejo de las tarjetas los 
mantenía concentrados y a la       vez se les presentaba como un desafío .Siempre trató de 
acercarme       a las cosas por el lado del humor y eso produce una relajación lo que       facilita la 
posibilidad de expresión de ellos que se animan a remeter la      pata además comparto la 
experiencia  que yo tuve a la hora de aprender      algunas cosas,los recursos que utilizaba .las 
reglas nemotécnicas que       usaba y que :”  siempre que se quiere se puede ya que la matemática       
no es difícil ,eso si es complicada “. 
 
10)¿Cuál ha sido su mejor experiencia de trabajo en el apoyo escolar?. 
La mejor experiencia de trabajo en el apoyo escolar, no la puedosingularizar, ya que, cada uno de 
los centros ,donde realizó mi trabajo me han ido enriqueciendo y dándome modos y maneras de 
alcanzar los objetivos propuestos, 
La experiencia en educación no formal debe ser de formación continua porque las necesidades 
que traen los jóvenes, sus demandas,  no pasan necesariamente por lo que les exige  la escuela. 
Pareciera como, que el no ser  nosotros “institución” flexibiliza las relaciones, las ablanda y sucede 
entonces que el espacio les permite el diálogo, ese que les está faltando, que no se animan a 
concretar, ese que la escuela no logra poder brindar ni hacerle un lugar o no quiere.... 
 
11)¿Cuál ha sido el mayor logro obtenido, en relación al aprendizaje de los niños?. 
  El mayor logro obtenido ,en relación al aprendizaje, es cuando los               jóvenes empiezan a 
saber de sus potencialidades y su autoestima   se evidencia, Esto ha sido notorio en algunos chicos 
en particular,     se trata de jóvenes muy discriminados, por negros ,escaso rendimiento escolar, 
muy pobres sin pertenencia al grupo .    En ellos la experiencia de lograr una nota alta (nueve o 
diez) o la               llevar algún material novedoso a la escuela les ha significado  recuperar  y hasta 
apropiarse de su lugar. El ser felicitados por sus                docentes ante todos sus compañeros les 
permite saberse capaces y auto valorarse. Estos han vuelto al apoyo, después de sus logros, hasta 
más exigentes pidiendo por ejemplo que rápidamente le expliquemos algún tema. 
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12)¿Qué es lo más importante para usted en el apoyo escolar y por qué?. 
Lo más importante en cuanto al apoyo es el fortalecimiento  y la                 capacitación de nosotros 
como docentes .Me parece necesario                        también trabajar sobre los vínculos del grupo ya 
qué, como no están                   afianzados,  se ve traducido en el rendimiento del equipo.                   
En cuanto al apoyo en sí, es muy importante el espacio físico                   ya que un buen espacio es 
convocante, además el acceso a material didáctico facilitaría nuestra tarea. 
 
13)¿Qué podría contar respecto de la relación entre el apoyo escolar y la escuela a la que 
concurren los niños? Expectativas, tipo de vínculo establecido, recepción de la propuesta, 
similitudes y diferencias, otros. 
.En La Calera no hay casi relación con la escuela. En un principio hubo un acercamiento, incluso la 
escuela ofreció la posibilidad de un espacio dentro del edificio, pero no se concretó. La propuesta 
fue muy bien recibida ya que en forma permanente llegan jóvenes que se acercan invitados por la 
propia escuela. 
En Saldán hay un buena llegada, pero la escuela no ha sido generosa a la hora de reconocer 
nuestro trabajo. 
En las visitas realizadas nos han informado acerca de los cambios , integración, actitudinal de los 
chicos que concurren al centro, pero sin evaluar esto como parte del trabajo realizado en el 
centro. 
En Unquillo.la relación con el IPEM 78 es muy buena, la coordinación   del equipo ha realizado un 
trabajo de articulación de excelencia con la escuela, la propuesta es respetada al punto que los 
docentes del área de Lengua y Matemática están teniendo en cuenta el trabajo de los niños en la 
sede al fin de incorporarlo como una nota conceptual. 
El trabajo de apoyo escolar de Aprohcol es reconocido 
 
14)¿Cuáles han sido las mayores dificultades en el apoyo escolar en esta experiencia de trabajo, 
teniendo en cuenta: el lugar donde está, los chicos con los que trabaja, las familias de los niños, 
sus compañeros de ONG, sus coordinadores, las condiciones de trabajo...? 
Las mayores dificultades se han presentado en La Calera ,las ha habido de todo color, comenzando 
con la convocatoria. En el comienzo hubo un acercamiento con la escuela, se había comenzado un 
trabajo de articulación a través de  E  M.,  sicóloga del IPEM 73, no tenemos información de cómo 
continuo, si continua o terminó. 
En las visitas que hemos realizado, hemos sido muy bien recibidas ; en la última,  hecha el día 5 de 
agosto, planificada y concretada por dos de nosotros, llevamos cartelería y visitamos curso por 
curso ; fuimos recibidas por la Directora que ofreció la posibilidad de un espacio. Esto fue 
comunicado pero no tenemos información. 
En cuanto a la sede, es un salón compartido con otras actividades esto ha llevado a no sentirlo 
como propio ,ya que es usado para fiestas y   otros eventos lo que ha ido deteriorando los bancos 
y mesas ,al extremo que en este momento ya casi no hay donde sentarse. Las producciones 
plásticas de los chicos pegadas en las paredes van desapareciendo, al no tener seguridad no se 
puede dejar nada ,porque lo roban.  
Nos ha tocado llegar y ponernos a limpiar las mesas llenas de restos de alguna choripanada o 
mateada. 
Con los  chicos que se trabaja no se ha podido realizar una  reunión con los padres por el 
permanente cambio de integrantes, recién ahora estamos trabajando para lograr aunque sea un 
encuentro ya que a partir de la visita de agosto se ha conformado un grupo más estable. 
Los chicos con los que se trabajan son pertenecientes a lo que se llama en riesgo hay repitentes, 
expulsados y de bajo rendimiento, son pibes muy necesitados de contención   fundamentalmente  
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socioafectiva. La capacitación continua debería atender esta variable, ya que también tendríamos 
que tener un espacio para padres, conocer sus necesidades y trabajar potenciando el rol de ellos 
como primeros educadores. 
Con respecto a los compañeros  no se ha logrado la conformación de un grupo de trabajo :esto es 
lo mas relevante en cuanto a dificultades. 
En reuniones realizadas con el coordinador fueron planteadas estas y otras dificultades :reunión 
del día 15 de septiembre. 
Como una imagen que define nuestro rol frente a la escuela me parece que no logramos pararnos 
par a par sino que simplemente somos una especie de “muleta”.  
La situación es similar en Saldán,   los vínculos no se han fortalecido ,de allí ,a mi modesto 
entender, que la escuela no evalúa el espacio del apoyo escolar como una herramienta que ha 
contribuido al fortalecimiento de los niños . 
Insisto somos bien recibidos ,el día   6 de octubre 2004 hicimos una visita ,siendo recibidas por las 
coordinadoras de primer año del CBU, las que nos acompañaron curso por curso a reinvitar a los 
niños al Centro y nos informaron de cambios que han ido notando en los niños. 
En ambos centros hay necesidad de material didáctico: desde libros de texto a pizarrones ,lápices 
etc. 
 
15)Hay algo importante que quiera relatar y no se lo hemos preguntado. Por favor cuéntelo en 
este espacio. 
1Desde Saldán hemos realizado un proyecto de articulación con la              escuela primaria  Con los 
jóvenes de primer año que concurren al Centro realizamos una actividad  que consistió en un 
cruigrama a través del cual ellos presentaban, a los chicos de sexto grado, palabras que dan cuenta 
de todo los cambios que han ido  vivenciando en su nueva experiencia. El trabajo ha sido 
realizado, hasta el día 29 de Octubre, había tiempo para acordar la fecha con la escuela del Nogal 
Histórico cuya Vicedirectora ,coordinadora del EGB2,se mostró muy interesada. Podría  atreverme 
a proponer que en esto de la articulación hay que poner mucho el cuerpo, que mediante una 
buena y continua comunicación  telefónica a la institución no  le alcanza ,que es necesaria la visita 
,la charla ,las puestas en común frente a frente por que cada vez que nosotros como técnicos lo 
hemos hecho nos ha ido bien. 
Me parece necesario y urgente una redefinición de los roles :alcances y límites tanto en lo que 
refiere al coordinador como a nosotros los técnicos con el objetivo de mejorar la calidad de las 
relaciones para el crecimiento grupal y que la calidad e impacto del trabajo sean de excelencia. 
En relación a la circunstancia de trabajar en la sede de Aprohcol y en los otros centros, es notoria 
la diferencia por cuanto allí ,las dificultades son casi resueltas con celeridad, hablo de material 
didáctico, de baño con papel higiénico(en La Calera ,a veces no abren el baño y papel ni hablar)y  
de comunicación 
Me atrevo  a proponer que la Institución debiera bajar a las sedes con cierta regularidad a fin de 
conocer de primera mano que sucede, cueles son las necesidades. Un empeño tan loable no debe 
ser desperdiciado, sabiendo las implicancias de estos proyectos, lo que significan en relación a que 
forman parte de la deuda externa y que a mi ,en lo personal, me preocupa.  
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ENTREVISTADA:  A. 

CARGO: Coordinadora del apoyo escolar 

FECHA: viernes, 4-8-2006                          HORA: 18:15 hs 

ENTREVISTADORA: Carina Bertolino  

LUGAR: Sede de APROHCOL 

CARÁCTER DE LA ENTREVISTA: textual- grabada 

 

Me recibe una de las coordinadoras (B.), la otra coordinadora (A.) llega más tarde. 

 Eda: Yo estoy desde junio del año pasado y entré en el programa Familias que se desarrolla en 

Calera y Saldán.  

Edora: ¿Trabajando sólo sobre los apoyos o en otras áreas también? 

Eda: En coordinación de apoyos del programa Familias. 

Edora: Y en Unquillo ¿qué programa funciona con los apoyos? 

Eda: Es el Proame, que también incluye talleres de capacitación laboral para jóvenes y 

adolescentes. La coordinadora es A. 

Llega A. y B. retira 

Edora: Me gustaría que me cuentes cómo están funcionando actualmente los espacios de AE.. 

Eda: Yo creo que hay una cuestión fundamental y que es el financiamiento ya que es el marco de 

posibilidad de las condiciones objetivas para el desarrollo de los apoyos escolares. Porque si bien 

la demanda que establece el Estado para el financiamiento, como la de los padres de los chicos, 

pasa por su nivel de aprobación o no de las materias, para nosotros se ha desarrollado como un 

espacio de contención y no en el sentido de calmar ansiedades, sino en un espacio de contención 

que posibilite la apropiación del conocimiento. La realidad es que pertenecer a planes nacionales 

como el Proame, termina a fin de año y eso marca definitivamente como dentro de las políticas 

educativas y las políticas sociales estos espacios van a quedarse sin financiamiento. 

Edora: Termina pero ¿hay posibilidades de que consigan un nuevo financiamiento de otro tipo? 

Eda: Si, se busca  

Edora: ¿Por cuanto tiempo fue el Proame? 

Eda: Tres años. Aprohcol hace del 97 que viene trabajando con los apoyos escolares, con distintos 

financiamientos, pero el sostenimiento económico desde hace tres años es el Proame y también el 

Familias, que fue por seis meses y siguió seis meses más. El Proame se   terminaría en septiembre 

pero, por la irracionalidad de terminar con los apoyos en esa fecha, hicimos trámites para que se 

extendiera hasta fin de año y conseguimos que siga hasta fines de noviembre, que tampoco es lo 

ideal porque los chicos rinden en diciembre o tienen que recuperar,  es el momento en que más 
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necesitan, en que más vienen, pero bueno eso ya se arreglará institucionalmente como siempre. 

Esto evidentemente condiciona todo, la posibilidad de la continuidad. Además por el 

involucramiento que llegan a establecer los docentes. Para los exámenes de julio los docentes del 

AE estaban al lado de los chicos que rendían, hay como un compromiso que va más allá del marco 

establecido de horarios y demás, en diciembre probablemente ocurra lo mismo. El tema es 

visualizar que estos procesos que se logran establecer, estos espacios que se logran construir, 

empiezan a caer en función de que indudablemente más allá de la adecuación de las propuestas 

metodológicas, pedagógicas, didácticas,  estamos involucrados en algo mucho más macro que va 

marcando fuertemente. Digo esto porque, soy profesora de Historia y estoy haciendo una 

maestría en investigación Educativa, entonces insisto fuertemente en que es necesario reconocer 

cuál es el marco que nos está involucrando en esta propuesta educativa. 

Dicho todo esto quisiera que me digas vos ¿qué necesitas saber? 

Edora: Yo observé los espacios de AE en el 2004 así que quisiera que me contaras cómo están 

funcionando actualmente, si hubo cambios... 

Eda: Yo no era coordinadora el año pasado, pero en el grupo que funcionaba en el Centro Vecinal 

de Va Forchieri hubo problemas entre los docentes, que eran J. y G. y la conducción del Centro. 

Edora: En el 2004 G. estaba, pero no J. 

Eda: Ella se incorporó en este grupo el año pasado. Como te decía hubo muchos roces de 

autoridad,  de manejo de los chicos, ese tipo de conflictos que, aparte de típicos, son como  

naturales de esa interacción. Sin embargo, la relación con Aprohcol se sostuvo, hace diez años que 

Aprohcol mantiene relaciones con el Centro Vecinal. Pero este año nos encontramos con que el 

Dispensario se había tenido que trasladar a las instalaciones del Centro porque estaban 

construyendo uno nuevo. Por eso tuvimos que salir a buscar un nuevo espacio para desarrollar el 

AE de primaria. 

Edora: Había otra ONG que también trabajaba en el Centro Vecinal  con el Apoyo 

Eda: Si, “Todas”. Ellos siguieron trabajando el año pasado y este año también empezaron a 

trabajar,  también se hace cargo de la copa de leche, y en este momento tendríamos que 

preguntarle a la docente la relación que tienen con “Todas”. 

Con respecto al espacio, desde Aprohcol buscamos que fuera un marco institucional similar al 

Centro Vecinal y surgió como espacio posible la Guardería de Va Forchieri. Esto es bastante 

frustrante porque los chicos por un recorrido que tienen del barrio no pasaban por este lugar, las 

madres no los llevaban. Esto es algo bastante extraño, que habría que estudiar, cómo la gente del 

barrio tiene apropiados determinados lugares y otros no. Pasa que el Centro Vecinal está en el 

Corazón de Va Forchieri, en cambio la Guardería está sobre la ruta. En general, los apoyos son 

sumamente inestables en la participación y en esto tiene mucho que ver lo vincular, la relación 

que establecen con el docente, el lazo que crean, y en el secundario además está la necesidad de 

aprobar la materia, aunque tenemos el caso de 3 o 4 chicos que ya vienen al apoyo como un 

hábito, lo han incorporado como hábito. 
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Entonces, como te iba diciendo de Va Forchieri,  al ver que los chicos no iban,  empezamos a 

buscar otro espacio que estuviera ubicado en otro lugar, así nos ofrecieron la Iglesia Evangélica 

que era adecuada en sus dimensiones y en su estructura a lo que nosotros necesitábamos.  

Para más datos tendrías que entrevistarte con la docente, lo que te puedo adelantar por los 

informes que ella ha presentado, es que es un grupo sumamente inquieto, movedizo, lo que 

implica todo un trabajo de contención para poder tener algún logro. 

Algo que estamos tratando de trabajar desde el año pasado es la articulación con las escuelas. 

Hemos tenido avances interesantes con el Ipem 78 y con la mudanza al nuevo edificio, de esas 

escuelas que está haciendo el gobierno. Desde Aprohcol se realizaron talleres para favorecer la 

apropiación del nuevo edificio, experiencia que fue sumamente interesante y enriquecedora. 

Recuerdo que a partir de vivir otras maneras de trabajar, de producir con los chicos y demás, el 

profe de matemáticas, que es muy piola, empezó a relacionarse con los alumnos de otra manera. 

Es muy sutil cómo van entrando estas otras maneras de mirar y hacer, realmente muy sutil, es una 

práctica, es como ir viendo qué se hace y qué se puede y que no necesariamente se pierde 

autoridad, o se pierde el respeto, pero bueno si eso no lo vivís con la práctica, estoy hablando de 

los docentes, no lo podés implementar. 

Y el otro caso importante de articulación fue un pedido que nos hizo el Ipem 23. Allí se  resolvió 

que un grupo de chicos repitentes y problemáticos en conducta, si bien no iban a ser  expulsados o 

dejados como libres, en realidad se los dejó libres en los hechos pero se los mantuvo dentro de su 

matrícula como regulares, dándoles la posibilidad que durante este año lectivo fueran rindiendo 

las materias que debían, para el próximo año poder incorporarlos nuevamente. Entonces le piden 

al AE de Aprohcol el seguimiento y el trabajo con estos chicos que tenían que rendir de 5 a 10 

materias. Esto nos generó a nosotros muchos conflictos, porque reconocíamos que la situación era 

totalmente ilegal, ya que les estaban negando el banco, los estaban dejando en suspenso y lo que 

es peor, que era lo que a nosotros más nos conflictuaba, los están dejando fuera del marco 

institucional, fuera del hábito de ir a la escuela y participar de la escuela. Fue muy conflictivo para 

nosotros, por lo que realizamos varios acercamientos tratando de que se pudiera reformar esa 

decisión. 

Edora: O sea, la decisión ya la habían tomado en la escuela y después se acercaron a Uds. 

Eda: Si, este era el mayor enojo, decir que nos involucran en una decisión cuando ya la decisión 

está tomada. Ante esto una opción era ir con los tapones de punta y asesorar a estos chicos y a sus  

padres para hacer un escándalo en políticas educativas con una reivindicación judicial, pero 

suponíamos que si estos chicos eran incorporados lo más seguro era que a fin de año quedaran 

libres. Vimos que una manera de potenciar hacia lo positivo esta situación, fue aceptar a estos 

chicos y hacerles el seguimiento. De 30 chicos terminaron asistiendo al AE solamente 5, es decir 

que 25  se perdieron en el camino, pero con esos 5 estamos teniendo gratificaciones, en el sentido 

que están aprobando las materias que están rindiendo. Nuestro acuerdo con la institución fue que 

nosotros nos hacíamos cargo de apoyarlos pero ellos debían  establecer un sistema de tutorías, 

para que estos chicos que van a rendir tengan la posibilidad de encontrarse con los docentes que 

les van a tomar el examen. Quedó en que si, si, si, pero nunca fue; lo que es peor es que, en 

muchos de los casos, los docentes que tomaron la mesa de examen no sabían de la condición de 
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estos chicos. Porque lo conversado con la Vicedirectora era que los chicos rendían como regulares 

no como libres, por lo tanto les iban a tomar lo que habían visto en clase, pero en un par de 

materias los hicieron rendir como libres porque los docentes no sabían de ese acuerdo 

institucional. Entonces lo que uno dice...porque cuál es nuestra meta, que estos espacios no 

formales de educación se articulen con los formales para potenciar esto que estamos tratando de 

resolver, de encontrarle la vuelta para..., indudablemente así no se puede. Nosotros tratamos de 

cumplir lo más posible con nuestro rol, creo que lo hemos hecho hasta por encima de muchas de 

las expectativas, pero estos proyectos no están consensuados con todos los docentes de la 

escuela, hay gente que queda al margen de la información, tal vez no está de acuerdo. Entonces 

mi planteo desde Aprohcol es que desde la escuela mejoren las condiciones porque estamos 

perjudicando a los chicos, están provocando que el trabajo que se intenta hacer desde el AE se 

vaya todo por la borda. La chica que tenía que rendir Física al final no rindió, cuando después de 3 

horas la profesora acepta la palabra del docente de Aprohcol de cuál había sido el trato con la 

vicedirectora, la chica ya no quería rendir porque se enojó, se puso mal. 

Edora: ¿quiénes están en el apoyo para CBU? 

Eda: El apoyo escolar para CBU sigue funcionando aquí en la sede, sigue estando H. para Lengua y 

Mla, que es la hija de E., para el área de Matemáticas. Quienes ya no están son E., ni I. que dejó la 

coordinación. 

Edora: ¿Y R. que estaba como coordinador? 

Eda: Él ya no está como coordinador, pero sigue como educador en Calera. 

Edora: ¿Y el apoyo que funcionaba en la escuela Ameghino? 

Eda: Lo que sigue en la Escuela Ameghino no es el AE sino el taller de iniciación literaria. 

Edora: Entonces no siguen las actividades de apoyo que se desarrollaban en un espacio que cedía 

la escuela. 

Eda: No sé cómo funcionaba eso porque yo no estaba, lo único que se desarrolla en la escuela 

desde el año pasado es el Taller de Iniciación Literaria que da J. en primaria. Este proyecto también 

se da en la escuela Jorge Newbery de barrio San Miguel.  

Edora: En el Centro Vecinal de San Miguel ¿sigue funcionando el grupo de AE? 

Eda: No, hay otras actividades de Aprohcol pero no AE.  

Edora: Las únicas actividades de AE en ese sector son entonces las del taller de literatura 

Eda: Claro, no sé las razones de ese reordenamiento. 

Edora: Justamente en el 2004 los apoyos que desde mi punto de vista presentaban mayores 

dificultades eran el de San Miguel y el de la escuela Ameghino y son los que modificaron su 

funcionamiento. 

Eda: Si han tenido modificaciones, el taller literario está funcionando muy bien. Lo que yo noté en 

J Newbery, en particular y creo que por las características de la Dtra, es mucha apertura y según 
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los informes cambios importantes. Porque el año pasado se dio que en ese horario del taller a 

cargo de Aprohcol, el docente del curso desaparecía, y este año la exigencia que se planteó es que 

el docente de Aprohcol fuera acompañado por el docente del grado. Porque sino, y yo no tengo 

ningún problema en que el docente se tome la hora  libre, pero se trata de intercambiar saberes, 

maneras de hacer, que se puedan desarrollar prácticas compartidas. Y en la J Newbery se logra 

trabajar bastante bien porque se está trabajando con el docente del grado, que luego retoma en 

las otras horas lo visto en el taller para otras cosas también: ortografía, construcción sintáctica, 

etc. 

Tanto en el Ipem 78 , en el Ipem 23 y en la escuela Ameghino la Dtra y la Vice nos han pedido que 

organicemos un taller para compartir metodologías, maneras de hacer, el tema es que no nos 

animamos a largarnos porque es todo un tema las resistencias del docente, lo hemos dejado como 

en un compás de espera, especialmente con tanto conflicto docente y tanta pérdida de días de 

clase. Lo que si tratamos de sostener es la articulación a nivel institucional, como para que llegue 

un momento de tener un taller en el que puedan interactuar docentes con diferentes prácticas. 

Hace falta pensarlo muy bien, desde varios lugares, nosotros no queremos ir a decir “nosotros 

somos los piolas y uds los autoritarios”, ni queremos que nos digan “porque yo hace 20 años que 

estoy dentro del aula”. Entonces cómo hacemos para superar todo eso hay que pensarlo, hay que 

masticarlo para que realmente haya intercambio y no decires de un lado y decires del otro. 

Edora: y siguen pensando el apoyo con lo que llaman las tres patas: lo escolar, la literatura y la EF. 

Eda: Si y lo que atraviesa todas estas prácticas es la integración social, que pasa tanto por 

colaborar y sostener para que el chico permanezca en la institución escolar o vuelva a ella hasta 

ser un contenedor o un canalizador de problemáticas que van teniendo los chicos en la familia, en 

la escuela. Esto de acompañar a los chicos a rendir es algo que surgió naturalmente en los 

docentes, espontáneamente, pero que como coordinadora yo estaba deseando que a ellos les 

saliera. Yo les digo no se pongan paternalistas, o protectores, pero la verdad es que los chicos lo 

necesitan. La realidad es que vienen de situaciones familiares y  personales en que les hace falta 

un adulto que los acompañe y que no lo tienen naturalmente en el padre o en la madre o en un 

abuelo o un hermano. Trabajamos con sectores en los que eso que parecería tan lógico no está. 

Hace falta ese adulto que hable por mí, que me defienda, que vea. 

Edora: ¿Están  haciendo algún trabajo con los padres en este sentido? 

Eda: La verdad que no, nos hemos propuesto un millón y medio de veces lograr convocar a los 

padres... 

Edora: Porque había una cuestión con el analfabetismo, con un porcentaje importante de padres 

analfabetos. 

Eda: Nos ha superado la demanda de ocupar un montón de espacios, tuvimos cambios muy 

profundos este año de mucha gente en Aprohcol. Este trabajo lo que no tiene es estabilidad, 

entonces mucha gente logró encontrar nichos de estabilidad laboral y abandonaron estos 

espacios. Entonces ha sido difícil sostener la continuidad, también está  la demanda de los chicos, 

todo esto ha limitado la posibilidad de abrir hacia otras cosas. Es algo que nos conflictúa, lo 
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tenemos presente, pero no hemos podido avanzar.  Por ejemplo, necesitamos un relevamiento 

casa por casa, el Tucu me vive reclamando esto pero no nos da el tiempo a ninguno para hacerlo. 

Edora: ¿A qué te referís con relevamiento? 

Eda: Ir casa por casa y preguntar qué pasa, qué no pasa, dónde está su hijo, dejó la escuela, está 

en el apoyo, o por qué dejó de venir, ese seguimiento a cada familia, con nombre y apellido, algo 

personalizado. A esto no lo estamos pudiendo hacer, nos falta material humano, temporal, 

financiero, es de todo un poco. 

Edora: Bueno creo que por ahora con lo que me contaste tengo suficiente información, ahora me 

gustaría que acordaremos un día para que pueda visitar los apoyos y hablar con los docentes y 

alumnos. 

Eda: Si, no hay problema, te doy los días y horarios y vos me decís cuando vendrías. 
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ENTREVISTADO: H. 

CARGO: Educador del apoyo escolar para  adolescentes  

FECHA: miércoles, 4-10-2006                          HORA: 16:00 hs 

ENTREVISTADORA: Carina Bertolino  

LUGAR: Sede de Aprohcol 

CARÁCTER DE LA ENTREVISTA: textual- grabada  

 

A pesar de haber hablado el día anterior con la Coordinadora sobre la realización de mi visita, 

cuando llego a la sede de Aprohcol ella no se encuentra y los educadores no saben que yo iría esa 

tarde. Ante este imprevisto se genera cierta sorpresa e incomodidad ya que me plantean que 

también hay estudiantes de Trabajo Social que están haciendo observaciones en estos grupos. 

Comienzo a hablar con uno de los docentes H., mientras la otra educadora (Mla) trabaja con dos 

alumnos.   

 

Le comento de mis observaciones en el 2004. 

Edora: De este grupo yo observé y hablé con E., a vos, que en aquella época también estabas, sólo 

te vi informalmente mientras trabajabas con algunos chicos. E. me contó la dinámica del AE, cómo 

habían comenzado ese año, las acciones de I. 

Edo: Cambiaron un poco las cosas con respecto a aquella época.  

Edora: Quisisera que me cuentes sobre eso. 

Edo: Nosotros como experiencia relevante tomamos lo que se hizo o se está haciendo con el Ipem 

78 en el inicio del año escolar antes del inicio de las actividades, una actividad  durante el período 

de ambientación con los docentes y los alumnos. Esto estuvo bastante piola como experiencia.  

Como para tomar dimensiones de análisis habría que ver el marco más general donde se insertan 

estos proyectos sociales, en el Ministerio de Bienestar Social y no en el de Educación, gestionados 

y ejecutados en organizaciones intermedias, con diferentes capacidades internas, hablando de las 

condiciones de trabajo de sus técnicos como las posibilidades de articulación con las escuelas. Lo 

que nos faltan son los tiempos para la reflexión sobre el trabajo, porque prácticas... hay prácticas 

bastante buenas, iniciativas que son atendibles, lo que no se logra es la continuidad. Casi todas las 

prácticas o iniciativas que son innovadoras dependen de la experiencia del propio docente y una 

de las condiciones que no tenemos aquí es la continuidad 

Edora: ¿A qué se debe la falta de continuidad? 

Edo: En general es por el formato del programa 

Edora: Con programa ¿te referís al financiamiento? 



 

- 221 - 
 

Edo: Si y en algunos casos particulares a políticas institucionales. Por suerte nosotros acá 

contamos con respaldo, es como una ONG familiar, donde hay una muy buena relación con 

coordinadores, etc, entonces esto allana mucho. 

Edora: ¿Y la falta de reflexión sobre las prácticas a qué se debe?  

Edo. No es falta de reflexión sino pocas posibilidades de encuentro para a partir de eso volver a 

desarrollar prácticas. Hay falta de continuidad en los técnicos, programas que requieren cosas muy 

específicas en función de los objetivos que persiguen...las situaciones institucionales que 

funcionan en las propias escuelas con las que estamos trabajando que están quebradas en sus 

relaciones internas, en sus  relaciones con la..., situaciones de precariedad en torno a la 

satisfacción de sus docentes, hay problemas para la cobertura de cargos, la inserción de los AE en 

las ONG, ...en el trabajo de articulación con la escuela 

Edora: ¿El trabajo del AE está ahora focalizado en lo que hicieron en la  escuela y no tanto en el 

trabajo que hacen aquí?  

Edo: El trabajo que hacemos  aquí es  necesario para superar algún problema que no se puede 

resolver en la escuela, un problema de comprensión de textos o de continuidad en la escolaridad y 

que la escuela no lo reconoce si no es puesto muy en evidencia ante la escuela... La escuela no 

reconoce el esfuerzo, las dificultades de ... y los alumnos terminan siendo excluidos La situación en 

Unquillo es un poco mejor que en La Calera, pero existen situaciones que llaman la atención 

.Inventan ciertos eufemismos como que el alumno está libre, no va a la escuela, pero está como 

alumno regular y nosotros le damos el apoyo. Recién ahora ha  salido una designación de docentes 

tutores con carga horaria  

Edora: ¿Los docentes tutores son para la atención de estos alumnos?    

Hedor: No, internos, se sigue desconociendo la situación de exclusión de estos chicos. Así está la 

práctica atravesada por muchas cosas. 

Edora: Y el grupo de adolescentes que concurren al apoyo ¿cuántos son? 

Edo: Es variable, los viernes a los chicos de 1ro, 2do y 3ro que ahora los han pasado a la tarde 

entonces pueden venir muchos más y a la tarde los miércoles vienen los chicos de Ipem 23. Esto 

también depende de las fechas de los exámenes, una vez que probaron un par de materias dejan 

de venir un tiempo después  vuelven a venir. 

Me disculpás un momentito.  

 

Se va a hablar con dos personas que luego me cuenta que son estudiantes de Trabajo Social que 

tiene que hacer una pasantía allí también.   

Luego de esto vuelve y me plantea los inconvenientes para que yo realice las entrevistas y 

observaciones que necesito, que es un momento complicado con muchas demandas y 

observadores de los AE. Me sugiere que realice encuestas ....................No continúo con la 
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grabación y la siguiente es la reconstrucción de lo que el entrevistado me comenta antes de 

despedirme: 

Para nosotros es importante el reconocimiento de la escuela. El trabajo de comienzos de año 

durante el período de ambientación en el Ipem 78 fue muy bien recibido y reconocido en la escuela, 

lo que nos sorprendió. Esto también habla del trabajo que se hizo con anterioridad, que fue muy 

bueno. Dos años atrás fue posible que la situación de muchos chicos cambiara, también cambió la 

mirada sobre los chicos, reconociendo sus capacidades e inteligencia. 

Hay un ciclo en el trabajo que se hace durante el apoyo: comienza, toma fuerza, después entra en 

la meseta y finalmente decae. Comenzó dos años atrás (2004) con mucha fuerza, muchos logros, y 

ahora está decayendo. Tiene que ver con que las cosas ( los técnicos, docentes) son poco estables 

acá y también en las escuelas. Por ejemplo, el docente piola de la escuela con el que comenzamos 

a trabajar dos años atrás, hoy resulta  que lo nombraron vicedirector entonces la relación que 

manteníamos cambia y ya no nos brinda el mismo sustento. Y el docente más nuevo está más 

interesado en estabilizar su lugar en la institución que en trabajar con nosotros.  

También tiene que ver con los ciclos de los chicos, los que comenzaban el secundario en el 2004 hoy 

están en 3er año, entonces se ponen celosos de los más chicos porque les prestamos una  atención 

diferente que a ellos y dejan de venir.  

Hay políticas sociales precarias para sectores que están en situaciones precarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

- 223 - 
 

ENTREVISTADO: I. 

CARGO: ex Coordinadora del  Apoyo Escolar para adolescentes   

FECHA: sábado, 4-11-2006                          HORA: 13:00 hs 

ENTREVISTADORA: Carina Bertolino  

LUGAR: Un bar del centro de la ciudad  de Córdoba 

CARÁCTER DE LA ENTREVISTA: textual- grabada  

 

I. ya no trabaja en Aprohcol, pero me contacto telefónicamente con ella y accede a una entrevista. 

Comienzo recordándole el tema de mi trabajo y sobre qué necesito hablar con ella. 

Edora: Este año retomé el relevamiento de información sobre los apoyos escolares que había 

iniciado en el 2004 y vi que las cosas habían cambiado bastante: vos como coordinadora y mucha 

de la gente que había entrevistado antes ya no estaba formando parte de la propuesta, de los 

cuatro grupos que había observado sólo funcionan dos, a esto se suma que a fin de año se quedan 

sin el Proame que es la fuente de financiamiento económico. Todo esto plantea dificultades y, 

podríamos decir, cierta fragilidad en el funcionamiento de los AE.   

Por todo esto Silvia Ávila, que es quien me está  asesorando en este trabajo, me planteó que 

buscara a alguna de las personas que había participado en la gestación de la propuesta de los AE 

como para que me contara  su visión con respecto a lo que le fue pasando a los apoyos. ¿Me 

entendés? 

Eda: Si, si te entiendo 

Edora: ¿Cuánto tiempo trabajaste en Aprohcol? 

Eda: Y...tres años, desde que a ellos les aceptan el proyecto, que presentaron dos veces, y lo 

mandaron a ejecutar. Entonces en el inicio de esa ejecución, que fue en el 2002, en la primavera, 

ahí fui convocada a  armar ese equipo. 

Edora: ¿El equipo de todos los AE? 

Eda: Si, en el proyecto que habían armado se perfilaba un área educativa, en ella tenían pensado 

ofrecer por un lado el AE, que entraba dentro de las figuras del Proame, y también el desarrollo de 

capacitación laboral para adolescentes. Previo a esto habíamos conversado con las compañeras de 

Aprohcol, con G M y con G D., sobre toda la parte de capacitación laboral porque ellas no tenían 

experiencia. Esto a mí me parecía muy difícil, porque era como entrar a coordinar algo que ya 

había sido armado y presentado por cabezas que eran de trabajadoras sociales. No quiero decir 

esto desprestigiando a las compañeras, pero tienen una mentalidad con la que  yo, más de una 

vez, sentía que había una gran diferencia entre lo que ellas imaginaban, el mapa mental de ellas 

sobre lo que era el aprendizaje, las condiciones, los efectos que podía provocar seleccionar una 

persona u otra, mezclar edades, etc, un montón de cosas que no habían sido tenidas en cuenta. 

Entonces yo me hago cargo de la coordinación de algo en cuyo diseño o planificación yo no estuve. 
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Me consultaron pero ya estaba todo armado, yo les di sugerencias pero algunas no podían ser 

tomadas porque ya había salido así el proyecto, y eso había llevado dos años, en consecuencia  el 

diagnóstico de situación ya no era el mismo, habían pasado muchas cosas con respecto a lo que 

habían presentado. Entonces había algunos programas como era el de vivero, el de mosaico, en 

los que había significativas diferencias entre lo que a mí me parecían eran las condiciones que se 

tenían que dar para que esto tuviera posibilidades de prender y funcionar, para que esto no fuera 

solamente una de las tantas experiencias que, de última, son parches, porque enganchan y 

retienen por algún rato, un tiempito, a algunos niños que andan callejeando, pero que realmente 

no resuelven nada. Cuando yo llegué al Aprohcol, ya se habían desarrollado muchas experiencias 

educativas, así que tenían idea, pero yo sentía que la base, el sedimento no estaba,  había cosas 

como en el aire. Por ejemplo, les había costado la selección de los idóneos, en lo que hace a la 

capacitación laboral. Como esta era una de las áreas en la que tenía que trabajar, una de las que 

tuvo más dificultades fue esto de ubicar idóneos. Ese taller de vivero tuvo varios fracasos, al último 

la pegaron con el muchacho que eligieron, pero los dos anteriores no funcionaron. Entonces había 

unas cuantas cuestiones que estaban subyaciendo ahí  y que tienen que ver con la formación de 

estos idóneos, porque ellos encontraban gente que sabía de la temática pero no sabía enseñar y 

menos tenía experiencia con la capacitación de adolescentes rurales y de sectores muy 

empobrecidos. Generar esta construcción, de poner la variable pedagógica allí, no fue fácil, los 

tiempos eran muy mosaicales, muy acotados, y estas personas (los capacitadores) tenían además 

de este lugar de trabajo, al que iban de paso, otro montón de trabajos que eran los importantes. 

Entonces, con estas condiciones, generar espacios de debates de comprensión de lo que era un 

taller, de cómo se podía funcionar, de qué pensábamos de la disciplina, de lo que era enseñar y 

aprender, toda esa construcción yo tuve que ir haciéndola. Y la hice a los manotazos, la hice 

arañando los tiempos, charlándomelos, yendo a donde estaban, tratando de tener una reunión, de 

seguirlos a ellos permanentemente. Y hubo cosas fuertes.  

Te estoy contando de esto porque me parece que es de lo que hay más, lo de los AE es más fácil, 

porque estas dos instancias en algún momento se articulan. 

Edora: Yo estoy analizando sólo los AE, pero lo que me contás me da pistas sobre el 

funcionamiento de toda la propuesta educativa institucional. 

Eda: Bueno, en los  talleres aparecía la no claridad de cuáles son los momentos de una clase, qué 

es un taller, qué percepción tenían los niños de qué venían a hacer ahí, qué percepción tenían los 

docentes, por ejemplo ellos creían que el taller era un espacio para que los niños no estén en la 

calle, si aprendían, bien, y sino también. Tampoco había claridad sobre cuáles eran las reglas de 

convivencia, qué podían hacer los chicos y qué no, y hubo un momento de desborde porque el 

lugar no era el apropiado, los adolescentes eran chicos grandes, y pasa todo lo que sabemos que 

pasa en las historias de educación no formal.  

Y ahí mismo también otra cosa que pega muy fuerte en estas historias, de los dos lados, en la 

capacitación y en el AE, es que el grupo no es estable, es como flotante, que va y viene, y que 

viene y se inserta en cualquier momento del proceso y que la organización tiene más en cuenta, 

por el tipo de trato que hace con la Nación, la necesidad de tener allí al cliente cautivo. Desde esta 
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perspectiva no importa que los chicos lleguen en agosto, cuando ya se desarrollaron no sé cuantos 

módulos y no hay dispositivos pensados para esa población que ingresa a esa altura. Esto genera 

un buen lío para el capacitador que encima no es docente y tiene que hacer una tarea de 

integración, entonces los compañeros hacían la integración “que  sea como  Dios  quiera”. Encima 

llegaban grupos bravos, que llevaban años desescolarizados, en un grupo que estaba apenas 

armadito pasaba de todo. Bueno y allí aparecía, como aparece en todas las capacitaciones 

laborales, que ciertos aprendizajes básicos como el número y la lectoescritura, que ellos no tenían 

y son claves para cualquier decisión de vida en una sociedad organizada, porque no se puede 

fantasear de que la personita va a poder en este siglo, en este tiempo de gran desarrollo 

tecnológico, científico, etc., va a  poder avanzar así nomás, guiándose, tanteando, y menos cuando 

son chicos pobres, y menos cuando el docente tiene el manejo de ciertas tecnologías que hacen a 

esto pero el niño no sabe lo que es pulgada, el volumen, o que si tiene que mezclar determinadas 

proporciones no lo va a hacer con los dedos, un dedo, cuatro dedos, sino ... Esto si es que 

pensamos que esto no sea un lugar de contención, para que no jodan en la calle y roben, sino que 

realmente sea una herramienta que les pueda ayudar a resolver los problemas, ahí me paré yo, 

esa fue mi posición con respecto a este eje de trabajo y ahí metí yo unas cuantas cosas. 

En la otra área (AE) arrancamos sin conocernos demasiado con los compañeros; por ejemplo, nos 

conocimos hoy en una reunión en la que me dijeron “estos son los docentes de apoyo que vas a 

coordinar”  y a la otra semana  ya estaban haciendo la tarea de apoyo en campo, inscribiendo 

chicos, listos para funcionar y había pocos espacios para poder darnos el tiempo de decir “y vos 

¿quién sos, cuál es tu experiencia?”. Con este grupo yo tuve dificultades, he coordinado muchos 

grupos en mi vida laboral pero en algunos, y este es un ejemplo, yo tuve dificultades con los 

miembros del grupo. Había cinco personas: una era miembro de la organización y era una 

compañera con menor nivel de formación técnica que los demás; había otro que era maestro de 

mucha experiencia en colegio privado; tenía otro que era estudiante de psicología y que también 

se estaba recibiendo de maestro; y tenía una compañera que estaba estudiando psicología y era 

titiritera. La situación intergrupal que se daba era muy difícil porque estos tres compañeros hacían 

contrapeso con esta compañera que nombré primero. 

Edora: ¿Esto fue en el 2003? 

Eda: Si, si, en el 2003 cuando comencé. Ehh...comenzaron a, sobretodo uno de ellos, comenzó a 

boicotear el espacio, constantemente desprestigiaba lo que esta compañera hacía. Ella a su vez 

hacía un trabajo de contención, muy afectiva, con uso de metodologías intuitivas, además tenía 

una actitud de respeto y de escucha conmigo. A mí me resultaba muy difícil manejar la situación y 

hacerles señalamientos, porque tenía que hacerle señalamientos a una psicóloga casi, bastante 

omnipotente, y a los otros dos que también lo eran. Entonces estuve muy, muy preocupada, lo 

hablé y tuve buena contención con las personas de arriba, y en un momento dado tomé la sartén 

por el mango. Comencé con entrevistas con cada uno, para ver como veían el manejo y demás, y 

ahí directamente me enfrenté con este compañero que metía leña al fuego y le rompí el juego, en 

esto estuvo presente una de las personas de la conducción de la organización. Eso tiene 

repercusiones en la tarea porque al año siguiente uno de los maestros no siguió, y este otro, que 

era mas jodido, siguió pero ya claramente enfrentados (él y yo). Con respecto a la tarea él tenía 
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buen repertorio, era un maestro preparado, tenía buen carisma con los chicos, buen 

reconocimiento de los padres, les hacía hacer actividades creativas a los chicos, aportaba cosas 

que traía de su escuela privada, como materiales muy lindos,  y que enriquecían, en fin...yo no 

puedo decir que en esa parte él hacía mal su tarea. Pero él en más de una oportunidad se cortaba 

solo con lo suyo, no escuchaba ninguna de las sugerencias que yo bajaba. 

Edora: ¿Uds tenían reuniones semanales?  

Eda: Si, nos reuníamos para trabajar todas estas cuestiones, yo tocaba con guantes de seda las 

cuestiones porque ya había visto como era esta persona, y me di cuenta que no eran cosas de 

simple desentendimiento sino que era más honda la cosa, creo que yo le movilizaba cosas de 

bronca, impotencia, de competición. Bueno... 

(Nos interrumpe el mozo del bar que nos trae un café) 

Eda: (retomando la conversación) Desde el punto de vista metodológico esos espacios quedan 

reducidos, por el formato de Proame, quedan reducidos a que de tal hora a tal hora el niño va 

para repasar los deberes, los padres están aferrados a esa expectativa y a los niños no los sacás de 

eso, porque al otro día tienen prueba, etc, entonces la intención que siempre estaba pendiente allí 

y que la logré con un solo proyecto de esos, que es una historia muy bonita que tuve... 

Edora: ¿En Aprohcol o en otro lado?    

Eda: Allí en Aprohcol, fue con apoyo escolar secundario 

Edora: ¿El que armaron con E. y H.? 

Eda: Si, yo lo pude generar sin tener todas estas intervenciones jodidas de este compañero que me 

asolaba desde lejos, cerca, con lo cual a mi me desestabilizaba, me ponía mal, a la defensiva, y 

bueno, yo había ido a laburar y no a que me internaran. Con estos otros compañeros teníamos 

otro tipo de relación. Hacíamos un espacio de trabajo en equipo, compartíamos una modalidad de 

trabajo más participativo y yo también cumplí otro rol como coordinadora pero metida en la tarea, 

yo hablaba con los chicos para tener datos como cuántas horas le dedicaban a la tarea, qué 

miedos tenían, qué lugar ocupaba el aprendizaje, entonces mientras ellos hacían el apoyo me iban 

mandando de a un chico y yo les iba tomando pequeñas encuestas, preguntas, trabajitos, y 

después nos reuníamos y volcábamos todo y a partir de allí pensábamos estrategias para trabajar. 

Diseñé unas planillitas para ver si podíamos hacer un seguimiento cualitativo de alguna de las 

variables para luego compartirlas con los docentes de la escuela, y a esto lo logramos. Armamos 

unas carpetas con los trabajos de los chicos, con esos documentos así artesanales que habíamos 

armado y tuvimos una reunión con mucha suerte, porque nos encontramos con gente de mucha 

apertura, que escuchó y se sintió como complementada porque les acercamos información de los 

chicos que ellos no tenían, porque no había ni tiempo, nada. Entonces a partir de esto, y para un 

grupito chico también, peleamos, digo peleamos en el sentido de ser perseverantes, de insistir, 

una instancia de articulación con los docentes de lengua y matemáticas, en principio. Esto fue 

buenísimo, porque ya después nos animamos a invitar a los padres de esos niños, organizamos un 

taller, después los padres pidieron otro y cerramos con un taller conjunto con estos docentes, o 

sea que fue un acercamiento único, muy singular. 
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Edora: Esto fue en el 2004 ¿no?, porque es lo que me relató Tina cuando hablé con ella. 

Eda: Claro, la vivimos como una experiencia libertaria, nos tomamos pequeñas libertades en 

función de lo que nos iba pasando, creo que en otro lugar no podríamos armar una experiencia 

así. Después nos animamos, yo les propuse a los compañeros que trabajáramos, en función de lo 

que habíamos visto en la experiencia de ese año, el ingreso de los niños, que presentáramos una 

propuesta desde la educación popular para que en los primeros días de marzo nos sumáramos a 

los docentes y trabajáramos con juegos. Mis compañeros aceptaron, así que escribí el proyecto, 

mientras ellos tenían a los niños hasta por la cabeza yo le metí a la escritura, así que lo armamos y 

lo presentamos, la dtra de la escuela lo aceptó y lo ejecutó. 

Edora: Esto fue el año pasado. 

Eda: Si y fue maravilloso, sencillamente maravilloso. Trabajamos con cien niños y allí decidí que iba 

a ser mi última experiencia poniendo el cuerpo con tantos niños chicos, porque fue muy fuerte, 

muy bonito pero muy fuerte. Yo puse el cuerpo coordinando, acompañando a Tina y Tucu. Los 

docentes quedaron muy contentos y ahí continuamos después de eso, ya metidos dentro de la 

escuela, con cosas que iban y venían, entonces cuando los docentes tenían un proyecto venían y 

nos decían “vamos a dar la clase de tal cosa, ¿quieren participar?, ¿quieren poner esto?”, así hasta 

fines del 2005. 

Edora: A fines del 2005 vos dejás este trabajo ¿por qué? 

Eda: Bueno, dos cosas me llevaron a tomar esa decisión. Por un lado, estas rutinas, no se puede 

mentir uno mismo pensando que se van a poder cambiar muchas cosas, son como pequeños 

parches y a veces mucho esfuerzo queda así como disperso, atrapado por las cosas institucionales, 

por los tiempos institucionales. Porque también las compañeras hacían despliegue de muchas 

actividades, y los niños y los docentes tenían que hacer mil ochocientas cosas, que para el día del 

niño, para el día de no sé qué, bueno y allá iban todos. Entonces yo en el último año empecé a 

redimensionar mis cosas, me cansaron mucho los viajes, para que las cosas vayan bien yo tenía 

que hacer el esfuerzo de viajar cuatro días a la semana, tres como mínimo, entonces iban 

aumentando los viajes cada vez más y lo que no aumentaban eran los aranceles, entonces yo de 

última cobraba menos que todos mis compañeros y tenía que supervisar Unquillo, Cabana, La 

Calera en distintas partes, entonces llegó un momento en que lo sentí muy duro y muy pesado 

para mi. También pensé tanto desgaste y sacrificio y a la hora del dinero era muy poco, no me 

redituaba. Cuando lo conversé con la conducción me plantearon que era eso o eso, no había otra. 

Por allí me daba la sensación de que seguían abriendo frentes, abriendo muchos frentes en los que 

se desgranaban todos los esfuerzos, entonces se concentraba poco. 

Edora: Era como que estaban en muchas cosas a la vez y no se establecían prioridades     

Eda: Y yo de eso era enemiga, y se lo planteé a las chicas, por eso a una parte que era “iniciación 

literaria” no la coordiné. Yo me negué a esto porque yo no soy especialista en Iniciación Literaria 

así que no voy a ir a ver si lo que hace la compañera está bien o no, yo no sé esta área. 

Edora: ¿Vos sos de Ciencias de la Educación?  
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Eda: Si, por otro lado eso es otro proyecto entero (enfatizando), que hay que tener su tiempo. Ahí 

estaba una pobre compañera que laburaba un montón de horas a la semana, no sé cuántas, iba a 

todas las escuelas mas Cabana.  

Entonces todo esto a mi no me cerraba, porque yo siempre estaba más preocupada antes que  en 

la extensión de la cosa en buscar calidad en lo poquito que hacíamos. Hay una realidad y es que 

estos espacios están muy atravesados por la problemática social y es muy chiquitito el aporte que 

se puede hacer en la variable de los conocimientos. Lo que también se suma  es lo que el formato 

plantea, que sea grupal y que sean 25 o 30 niños, porque si no son esos te cierran el espacio, pero 

¡guarda! con un solo docente. Si en las escuelas, con una cierta homogeneidad por así decirlo, en 

un solo grado hay 25 chicos,  imaginate 25 pero de distinto grado. 

Edora: Pero ¿Uds tuvieron grupos de 30 chicos? 

Eda: Si, en algunos lugares si, en Cabana  por ejemplo. 

Edora: Pero ¿en apoyo para adolescentes? 

Eda: No, el camino fue más lento, llegamos a sostener 20 o 25 chicos como máximo, en ese 

espacio de apoyo con la escuela en Unquillo. En la Calera nunca llegó a 15 o 17 chicos. 

Edora: Y los chicos que comenzaron en el apoyo en el 2004 ¿siguieron en el 2005 o se fueron 

retirando? 

Eda: Algunos se retiraron, averiguamos por qué causa se retiraban, eso también era bueno porque 

podíamos hacer el seguimiento. No se retiraban porque eran mal atendidos, porque les fue mal, 

sino que era porque ya no necesitaban tanto, habían aprendido eso que tenían prendido con 

alfileres entonces despegaban, otros porque se cambiaban de lugar. Es que en estos lugares los 

niños hacen muchos sacrificios para venir al AE, en Cabana bajaban con caballo desde distintos 

lugares, muchas veces chicos chiquititos pasaban 8 horas fuera de la casa, de la escuela al AE, y 

como venían varios hermanos, si se iba el hermano más grande se tenían que ir los otros o por uno 

que recibía el apoyo a las 3 o 4 de la tarde  se tenían que quedar todos desde las 12 o la 1 

esperando. Es una situación complicada. 

Edora: Te preguntaba esto porque me impactó cuando volví a tener contacto con los AE este año 

que las cosas estuvieran tan cambiadas, en cuanto a los grupos que están funcionando y quiénes 

están a cargo del apoyo, cambiaron los coordinadores y la mayoría de los educadores. En el apoyo 

para adolescentes, el día en que estuve había solo dos chicos, que me dijeron que no eran del 

grupo estable. El educador que entrevisté (H.) me habló de que esta propuestas tienen un 

momento de inicio, con mucho empuje, después viene la meseta y finalmente viene la decaida y 

que en este momento estaban así como en una decaida, en una pérdida de fuerza de la 

proepuesta. Esto pensando en que en el 2004 yo había visto muy fortalecido el trabajo que hacían 

con los adolescentes, con mucha polenta. 

Eda: Si, pero me parece por esto que me decís, porque yo no he vuelto al Aprohcol aunque me 

comunico con las compañeras, que para que la propuesta se sostenga, cosa que es posible, hay 

que meterle mucha pila. Y los coordinadores y las distintas instancias tienen que fortalecer mucho 
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a los compañeros de campo. Por eso uno como coordinador que tiene esa posibilidad de hoy voy 

mañana no voy y nadie te va a decir, está la otra exigencia intrínseca de la tarea, que si vos estás al 

lado del que está poniendo el hombro podés entenderlo, la madre ve que hay más de uno 

trabajando y no ve a una persona a la que le pasan por la cabeza los niños, ve el respaldo 

institucional. Pero te voy a decir que hay que poner el cuerpo, y hay que reinventar la tarea, 

reuniones, maneras, estrategias  para atraer a los padres, para ir a las casas, para conversar con 

los niños, todas esas cosas me queda la conciencia tranquila porque las puse, no anduvo todo 

perfecto pero...Por eso tomé la decisión de irme porque me daba cuenta de que me estaba 

cansando mucho. 

Edora: Claro, es el sostenimiento de ese trabajo, ¿cómo se sostiene ese trabajo? 

Eda: Si, es esa apreciación mia del rol, porque otro coordindor puede verlo de otra manera. Mis 

compañeros nunca me dijeron “¿por qué no vas a verme?” porque eso no podía ser  y cuando eso 

pasaba porque yo tenía alguna dificultad yo me sentía muy mal porque estando en campo vos 

podés apreciar profundamente y  podés pelear junto con el compañero soluciones, que no las 

imaginás a través de la narrativa de ellos,  cuando te lo cuentan, es muy fuerte. También me doy 

cuenta que cuando yo coordiné con Tina y Tucu desde adentro fue una historia, cuando tuve que ir 

a La Calera, a esto y fui de cuando en cuando la cosa cambió. 

Edora: ¿Eso fue el año pasado?    

Eda: Si, porque ya estaba mediando la experiencia entonces me dieron otros lugares, diferente a 

cuando empezamos que de julio a diciembre yo toda la energía la puse ahí, a toda la otra parte 

que tenía, que eran los oficios, la iba llevando porque estaban más o menos organizaditos, 

habíamos hecho algunos acuerdos.  

Después se te va todo abajo si desde la institución no se soporta ese trabajo, no se lo abona. 

Edora: ¿No hubo posibilidad que en la institución se pudiera reflexionar sobre esto?  ¿vos lo 

planteaste? 

Eda: Yo creo que ellos me valoran, valoraron el trabajo, pero como que las cosas son así, no hay de 

donde sacar. Lo que me ofrecieron era si quería quedar como asesora del área educativa y les dije 

que si porque no es lo mismo viajar de cuando en cuando o trabajar con las coordinadoras, pero 

no se concretó nada. 

(...)Más de una vez discutí con las compañeras (se refiere a la conducción), no hay una 

comprensión de todo lo que implica trabajar lo educativo de parte de las compañeras, para ellas la 

cuestión de aprender las tomaron como...suponete, si el tallerista tomó el lugar debe tener idea 

de lo que es dar una clase, el reglamento de convivencia, las pautas,  y los chicos ya saben, es 

decir, dan por sabidas o sobreentendidas una serie de cuestiones. Después, por ejemplo, yo les 

había señalado no podés mezclar púberes con adolescentes, hay que tener  en cuenta qué 

capacidad operativa tenés para tener chicos muy desescolarizados o con problemas con la ley, 

¿están preparados los docentes y toda la institución para hacer esta oferta?, vos no le podés pedir 

a un docente que nunca trabajó  con este tipo de chicos que los contenga, que le enseñe. Estas 

son cuestiones básicas.  
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Pero tengo que decir que en general me sentí escuchada y legitimada, incluso cuando tuve el 

problema con este compañero que te conté, no puedo decir que no, lo único que no escucharon 

mucho fue el tema económico, ellas seguían dándome mil ochocientas cosas y que yo reduzca los 

horarios, que fuera menos veces y eso se daba de patadas con mi mirada del rol de coordinadora. 

(...) 

En general me parece, o será en los proyectos en los que he participado, sino está el cuerpo a 

cuerpo, la tarea, por más que esté la plata si no está esto (dice no, moviendo la cabeza ), tiene que 

estar. 

Edora: El tema es que desde la organización esto no se tendría tan en cuenta, este sostenimiento 

que requerirían estos espacios para que lo educativo tenga lugar, teniendo en cuenta lo que vos 

me decías y que también lo dijo Tucu, que hubo chicos que  venían en el 2004 y que hoy ya no 

asisten porque ya no lo necesitarían.  

Eda: Esto es bueno, que el apoyo sea circunstancial, que el chico tampoco permanezca como en 

una dependencia. Pero en otros chicos no es así, el chico necesita y no quiere venir, y cuando 

pasan estas cosas de abandono hay que ir y hay que buscar.  

 

(...) El trabajo estaba pensado, había una propuesta organizada y yo insistía en realizar elgunos 

registros del trabajo que se hacía. Algunos padres se acercaban  a ver qué se hacía en el apoyo y 

nos decían que ellos creían que hacían cualquier cosa pero al ver el trabajo cambiaban de opinión 

“nos damos cuenta de que les enseñan”. Después los talleres que hicimos con los padres y con los 

chicos también, le dio una identidad al espacio, los padres querían traerlos, decían “me han dicho 

que aquí enseñan bien, lo vengo a traer”. 

Estoy convencida de que la forma en que se desarrolla el trabajo muestra lo que se piensa 

respecto de los pobres. Muchas veces los compañeros dicen muchas cosas pero a la hora de estar 

haciendo el servicio lo hacen mas o menos, entonces “ ayudamos a los chicos” o “vamos con los 

chicos a hacer un paseo”, ¡bárbaro! pero cuál es el fin, a qué vienen, se preparan Uds para 

recibirlos. Este fue un tema que tuve que trabajar bastante, la educación no formal no es ausencia 

de objetivos, es un acto educativo entonces tiene una direccionalidad, y tenemos todo un abanico 

de posibilidades para trabajar que no tienen en la escuela, porque los docentes tienen su hora 

mosaico, nosotros podemos hacer muchas cosas que no están determinadas, lo que en ningún 

lado está escrito.  

Edora: Pero se tienen que poner de acuerdo y organizar una propuesta. 

Eda: Claro. Tienen un formato propio, que no es universal, y se van haciendo como la gente que la 

hace la piensa e imagina, creo yo. Tiene puntos comunes que se repiten como la población que 

cambia, que va y viene, el tiempo acotado, la dificultad de articular con la escuela que es la que no 

facilita o por ahí  podría hacer cosas más lindas y no las hace, porque cree que el apoyo es para 

que el chico se saque las dudas o haga los deberes y nada más, los padres también esperan eso. 

Porque el marco en el que van, en el que surgen es asistencial, son espacios asistenciales y entre 

comillas son preventivos previenen que el chico no abandone la escuela o que esté en la calle 
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todas las horas, pero es asistencial: que haga los deberes, dicen lo padres: “no, no le de títeres, 

para qué le da títeres no ve que juega todo el día en la calle, no necesita eso”, entonces hay que 

explicarles la función del títere y que puede ayudar a que el chico aprenda. 

En algunos casos no pudimos salir de esto porque los padres estaban muy aferrados a esta idea, y 

lo estaban porque no tenían otra cosa, porque eran analfabetos, y no pueden ayudar al hijo con 

las tareas. En otros lugares pudimos desplegar otras estrategias, incluso vinieron padres a pedir 

que les enseñáramos a ellos.  

Bueno no te voy a seguir contando porque te voy a dejar la cabeza así 

Edora: Si, muchas gracias por esta charla.       
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ENTREVISTADO: H. y Mla. 

CARGO: Educadores del apoyo escolar para  adolescentes  

FECHA: miércoles, 22-11-2006                          HORA: 15:30 hs 

ENTREVISTADORA: Carina Bertolino  

LUGAR: Sede de APROHCOL 

CARÁCTER DE LA ENTREVISTA: textual- grabada  

 

Llego a APROHCOL a las 15 hs con el objetivo de encontrarme con los docentes y ver qué 

pasó con las preguntas que me habían pedido mandara por mail pero que luego de varias semanas 

no habían contestado; también había fracasado en un intento de coordinar una entrevista con Mla 

en Córdoba. Por otro lado, quería ver si era posible entrevistar a los alumnos que participan del 

apoyo o si podía concertar la entrevista con los alumnos que, aunque ya no concurren, habían 

desarrollado un proceso en el AE, según manifestó H. en nuestro encuentro anterior.  

Me dicen que los docentes avisaron que se van a demorar, así que decido esperar. A las 

15,30 hs llegan Mla. y H., se muestran sorprendidos de verme y me invitan a que bajemos a la sala 

donde trabajan. Aunque ya están en horario de apoyo no hay ningún adolescente esperando, me 

dicen que “los días de calor, como hoy, llegan más tarde”. La conversación surge 

espontáneamente y decido grabarla. 

H.: ¿Ya escribiste algunas cosas sobre los AE? 

Mla.: ¿Tenés los informes? ¿o lo que vos buscás es sobre los primeros años de los AE? 

Edora: No, no, es sobre lo que está pasando en los apoyos ahora. 

Mla.: ¿Tenés lo informes nuestros? 

Edora: No 

Mla.: (Mirando a H.) ¿Querés que los busque arriba en la compu? 

H.: Puede ser 

Edora: Lo que tengo es información que me dieron a través de entrevistas y las encuestas en el 

2004, y de este año tengo entrevistas a A., a vos (H.) y a I. 

H.: Estaría bueno que solicitaras documentos como los informes trimestrales que nosotros 

entregamos acá, que tienen un formato, tienen cosas bien puntuales que tienen que ver con los 

procesos, los grupos, las condiciones de trabajo. 

Edora: Si a mí me interesa saber qué está pasando, con qué dificultades se encuentran. 

H.: De lo que habías estado viendo ¿por dónde venía tu inquietud? 

Edora: Bueno me encuentro con situaciones bastante diferentes a lo que había visto en el 2004, en 

aquel momento aparecían problemáticas con respecto a los lugares en los que funcionaban. 
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H.: Centrada en las dificultades en la implementación. 

Edora: En la implementación pero también cuáles eran las dificultades o las características del 

trabajo, por ejemplo los diferentes estilos de  coordinación, las estrategias que desplegaban los 

docentes, los conflictos con respecto al involucramiento o no de los padres. 

H.: Si y coincidió quizás el tema o salió con mucha fuerza la implementación de los proyectos o el 

tema de los acuerdos con las sedes porque era la época inicial en la que se estaban estableciendo 

o probando en terreno los proyectos.  

Edora: Pero ya venían desde el año anterior algunos grupos, en la escuela era el primer año pero 

en el CV San Miguel  era el 2do año que trabajaban. 

H.: Si este año también hubo problemas con el Centro Vecinal (se refiere al de Va Forchieri) 

Edora: En aquel momento en el CV de Forchieri funcionaba muy bien el apoyo, y había otra ONG 

que también trabajaba allí. 

H.: Con el que hubo problemas este año.    

Mla: Ahh, “Todas”, es el centro donde está Ca (se refiere a la educadora de AE) 

Edora: Trato de hacer un análisis descriptivo para luego hacer alguna propuesta de asesoramiento, 

por eso quiero hacer más entrevistas con los chicos, qué les pasa a ellos con el apoyo, qué sienten, 

en qué los ayuda, en qué no. Yo  con las escuelas no me metí. 

H.: Vos sabés que ese sería un buen registro, lo que puede surgir de la visión que tiene la escuela 

de la propuesta de trabajo de acá, sobretodo con el Ipem 78. Yo creo que si vos pudieras hablar 

con la Dtra, que creo no va a tener ningún drama en darte una entrevista, inclusive la 

preocupación de ella, que yo la vi el lunes, era de cómo podemos continuar el año que viene con 

las jornadas de ambientación aun cuando se corte el programa de Proame. Porque para ella 

resultó muy efectivo, muy valioso, como entrada a la escuela, al CBU, esa instancia, valora 

muchísimo el resultado que ha tenido. En ese sentido ha sido muy buena la relación con el Ipem 

78. En esa época ( se refiere al 2004) nosotros recibíamos chicos derivados por la Dtra, así directo. 

Nosotros hacíamos la recepción con una entrevista inicial, que por lo general tomaba I. o si no 

estaba lo hacíamos uno de nosotros, hablábamos con los padres,  de alguna manera 

comprometíamos también a los padres. 

Edora: Hubo talleres para padres. 

H.: Hubo talleres para padres, hubo encuentros con docentes en los que cruzábamos información 

acerca de lo que observábamos de los chicos en el espacio del A, qué sabíamos de ellos en el 

espacio del A, notábamos que era muy diferente la imagen o la información que confiaban los 

padres al A que la que daban en la escuela.  Las preocupaciones las expresan más llanamente en el 

AE que en la escuela, que sigue apareciendo como una imagen así como enjuiciadora y los padres 

no aceptan ese juicio de la escuela o le temen, cualquiera de las dos cosas. Por eso la escuela 

puede ser  una buena referencia, puede hacer un recorrido desde aquellas primeras experiencias, 

el tipo de recepción que tuvieron los chicos que ellos derivaban, como chicos con problemas, 
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hasta el haber hecho los dos años (2005 y 2006) las jornadas  de ambientación. En estas se pudo 

trabajar con los docentes, se repartió tarea, hubo tareas de parte de los docentes y de parte del 

equipo técnico (Aprohcol), nosotros también nos dimos cuenta de cuáles son las condiciones en 

las que trabajan las escuelas, sobretodo la escuela media que no tiene el tipo de asignación de la 

escuela primaria, que es mucho, muy dificultoso, entonces  es difícil poder gestionar. Pero aún así 

la Dirección ha sido muy clara en las exigencias hacia sus docentes, aunque tuvieran pocas  horas, 

por ejemplo Inglés que son materias especiales que tienen poca carga horaria, entonces no podés 

comprometer a que de una jornada completa, porque además tienen otros colegios donde tienen 

otros compromisos. 

Edora: ¿Cuántos días fueron las jornadas? 

Mla: Siete 

T: Si, donde se iban tomando ejes que nosotros consideramos importantes como estar en grupo, 

características del grupo, cómo trabajar en grupo, qué es una consigna, cómo trabajar consignas, 

la escuela. 

Mla: Los derechos. 

H: El derecho a la educación, el tema la escuela que quiero, la que deseo, la que conozco, quiénes 

serán nuestros profesores, cuál es el rol del preceptor, tratar de reforzar la figura del preceptor 

como la figura que es permanente en la escuela, teniendo en cuenta que los docentes no tienen 

ese permanencia,  menos los de lengua y matemáticas que son los que más tienen Además con 

todos los cambios, esas modernizaciones, que Historia  no van a tener sino Geografía y después 

van a tener las dos juntas, ¡esas experiencias piloto!, esas ideas que ¡no sé de dónde salen! 

(enfatizando) 

Edora: ¿Con las otras acciones continuaron? 

H.: ¿La de contactarnos con los padres?, si, lo que pasa es que el equipo sufrió cambios, porque es 

muy distinto trabajar con un coordinador externo a un coordinador interno al equipo. 

Edora: ¿Cómo sería eso?  

Tucu: La tarea de coordinación es una tarea operativa, de registro permanente sobre los procesos. 

Mla: En el campo. 

H.: Es una tarea de reveer cosas desde la planificación mínima, la propuesta de trabajo, que 

quedan muchas cosas en el tintero porque uno tiene más voluntad de cosas que después 

operativamente no puede hacer, pero es mejor que queden cosas porque después uno no tiene el 

tiempo de hacerlas, que porque no tiene la voluntad de hacerlas. 

Edora: Claro, entonces la coordinación ahora es exterior. 

H.: si 

Mla: Totalmente. 
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H.: Inclusive porque la coordinación es un acompañamiento, es una instancia intermedia entre la 

Gerencia y nosotros, pero que ahora está más vinculado a responder a las instancias de la 

Gerencia que a las demandas técnicas del espacio. Entonces vos ves hacia dónde está abierto el 

vértice, estando la coordinación en campo, como cuando estaba I., el vértice de trabajo está 

abierto hacia la base, de lo contrario está abierto hacia arriba. Eso permite, plantea una diferencia 

en el estilo de trabajo, en las posibilidades de articulación, en el conocimiento del campo, en la 

interpretación de versiones que corren por el lado de las escuelas cuando dicen “porque este 

chico nos tiene muy preocupado porque tiene conductas antisociales,   papapá papapá”, entonces 

la coordinación le contesta “pero  que raro porque yo lo veo trabajar en el espacio y tiene buena 

relación con sus compañeros, es muy respetuoso con sus docentes”. Entonces vos ves que ahí 

entablás una relación con el otro de conocimiento mutuo, diferente a si el coordinador frente al 

mismo reclamo de la escuela dice: “en realidad no lo he visto trabajar mucho pero me han 

comentado...” 

Edora: Como si lo viera desde afuera. 

H.: Claro o “a mi me dijeron cuando entró que este chico era así, yo tampoco lo he visto mucho”. 

Vos ves ahí cómo se van construyendo las imágenes o los estigmas sobre los chicos también. 

Edora: ¿Este cambio se ha debido a un cambio en la política institucional o es un estilo particular 

de la coordinación? 

Mla: Me parece que es un estilo particular de la coordinación...y también de una política 

institucional, un poco de cada cosa. 

H.: Si, la coordinadora I. es una docente que trabaja con función de coordinación, nunca le sacó el 

cuerpo a la tarea docente, con la que es un gusto trabajar porque era la que te entendía 

perfectamente, te escucha, podés tener otras opiniones que casi nunca eran con respecto a los 

objetivos sino sobre los dialectos o el estilo con que nos vinculábamos con los chicos. Por ejemplo 

venía con “tengo una carta hecha para los chicos: ‘queridos niños, estamos aquí tratando de 

reunirnos’”(impostando la voz), y yo le decía “¡no le vengás con eso a los chicos te van a echar un 

gallo!”, “¡tan mal te parece!, ¡lo que pasa es que yo ya estoy vieja!”, “dejá que nosotros la 

hacemos”.  Estas cosas así son las únicas divergencias que teníamos y cuando había discusión era 

con argumentación, no desde el rol o la jerarquía o el estatus que tengas, lo que genera un 

compromiso en el equipo mayor que cualquier otro. O sea vos sabés que somos tres y hemos 

cerrado filas, en eso éramos y seguimos siendo de cerrar filas con los compañeros con los que 

trabajamos, y eso ha sido siempre muy positivo. Incluso cuando las cosas nos han salido mal, nos 

hemos dicho y lo estuvimos discutiendo con E. y con I. Siempre ha habido cuidado y eso tiene que 

mucho con el clima de trabajo, la posibilidad de llevar adelante un proyecto y cómo uno se 

presenta ante los otros. 

Edora: Esta característica del equipo fue muy evidente cuando analicé ...esto de los estilos de 

coordinación y los estilos de trabajo desarrollados. Este equipo parecía muy sólido y con una 

polenta impresionante, por eso me extrañó cuando este año me encontré que I. y E. ya no 

estaban. 
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H.: Si, el alejamiento de I. y el de E. también que tiene mucha polenta pero que el AE la  desgastó 

muchísimo, E. volvía muy desgastada, a mí también ahora me agarra cansado. 

Edora: Esta es una cuestión para pensar, que la gente se agote tanto, como que requiere todo un 

esfuerzo. 

H: Requiere mucho esfuerzo.  

Edora: Claro, parece que ponen mucho el cuerpo y a esto se suma que  este trabajo no muy 

estable. 

H: Si las condiciones institucionales tampoco favorecen mucho, o sea  porque no creo que nos 

burocratizaríamos demasiado si tuviéramos seguridad, al menos eso lo podría decir de los dos 

equipos conformados, el de ahora o el de la primera época (con I. y E.). 

Edora: No entiendo. 

H.: Creo que el hecho de estar más estables no nos daría menos interés o participación en la 

propuesta.   

(Entra una adolescente que viene a las clases de apoyo y se sienta al lado de Mla) 

H.: Se marcó mucha diferencia. Inclusive la permanencia de los grupos, ahora es mas o menos 

permanente pero antes era mucho mayor. 

Mla: En Calera igual. 

H.: Si, creo que fueron dos cambios fuertes uno el cambio de aquí y otro el ascenso de la profesora 

de Lengua  del Ipem 78, que era una de las docentes que mas hacía en torno al tema este de la 

articulación entre ellos y nosotros. 

Mla: Los horarios también cambiaron. 

H.: Si, hubo varios elementos que fueron muy estructurantes de la relación: el cambio de la 

coordinación y el rol de la coordinación; el cambio de función en la escuela, los docentes que 

tenían más pila, más compromiso, y por lo tanto transmitían exigencia de participación a los otros 

docentes, están ahora en tareas directivas lo que les quita, si bien están en mejor posición a nivel 

de jerarquía dentro de la escuela lo que les da mayor posibilidad, pero tienen menos 

disponibilidad de tiempo y para poder escuchar y poder saber la situación de muchos de los 

alumnos como para generar esa exigencia de trabajo en los otros, este ha sido otro elemento 

importante en esta cuestión. Si vos hablaras con la Dtra o el coordinador pedagógico, que está a 

cargo del CAJ, ellos te podrían dar su versión de la experiencia. Este año participaron de la jornada 

de ambientación no solo docentes y el equipo de Aprohcol,  sino que también participaron los 

chicos del centro de estudiantes, en una jornada que era “nosotros estudiantes” con los derechos 

de los estudiantes como el derecho a agremiarse y las actividades que se llevan a cabo desde el 

centro de estudiantes, por otro lado como parte de los espacios de participación de los jóvenes 

dentro de la escuela también se presentó  un grupo del CAJ con el coordinador pedagógico 

contando qué actividades se realizan, cuál es el sentido de las actividades. Otra jornada se trabajó 

con biblioteca, después se presentaron los docentes, qué hacían, qué esperaban de sus alumnos, 
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qué pensaban ellos de esas materias, qué habían escuchado de esas materias, como para que los 

docentes tengan un registro de qué cosas ven los chicos de las materias, de la escuela. Por eso hay 

mucho interés de continuarlo el año que viene, por lo menos en el ámbito de Unquillo en que 

nosotros tenemos detectadas cuáles son las características, generarlo como una experiencia piloto 

que pudiera ser extensible a otros colegios.  

Edora: ¿En el otro Ipem esto no fue posible?  

H.: No, no lo pudimos realizar, lo que pasa es que lleva mucho, inclusive cuando se hizo la 

distribución de alumnos por cursos o divisiones el año pasado hicimos una sugerencia de cómo 

distribuir a los alumnos con sobreedad, con repitencias, y cómo abrir los subgrupos que se forman 

con chicos que vienen de otras escuelas que dicen: “porque nosotros estamos acá todos juntos 

porque venimos de tal escuela”, entonces intervenimos: “bueno, pero ahora todos los que 

estamos acá somos de esta”, tratamos de abrir el juego un poco, el tema de los liderazgos 

tratando de detectar en las jornadas cuáles  son los liderazgos naturales o cuáles son los que 

vienen trabajando los chicos, cuáles son los grupos que se van formando y que pueden generar 

choques de grupos. 

Edora: ¿Uds les pasaron estas observaciones o las iban haciendo juntos?  

H.: Las dos cosas, pero después nos pidieron que sugiriéramos dónde ubicar algunos alumnos, 

entonces  al principio trabajamos en comisiones de 10 alumnos, aleatorias, por como se fueron 

inscribiendo, y luego ya si se hicieron las secciones de 1er año con las cuestiones que nosotros 

habíamos observado, conformando los grupos intencionalmente. 

Edora: ¿Está en la guia el TE de este Ipem? ¿cómo se llama la Dtra? 

H.: Creo que si, pero si vos fueras ahora podrías encontrarla, ¿querés que la acompañe? (mirando 

a Mla) 

Mla: Si, yo me quedo trabajando con ella. 

H. me acompaña al Ipem 78 en el que nos recibe la Dtra y acuerdo una entrevista con la Vice Dtra 

para la semana siguiente. 
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ENTREVISTADA: M. B. 

CARGO: Vice directora del IPEM Nº78 de Unquillo  

FECHA: lunes, 27-11-2006                          HORA: 15:00 hs 

ENTREVISTADORA: Carina Bertolino  

LUGAR: IPEM Nº 78- Unquillo 

CARÁCTER DE LA ENTREVISTA: reconstruida  

 

Edora: Quisiera que me cuentes cuánto hace que trabajan con Aprohcol y cómo comenzó este 

trabajo. 

Eda: Realmente no sé cómo se estableció el contacto con Aprohcol, si fueron ellos o nosotros, 

pero ya hace 3 o 4años que estamos trabajando, podríamos decir que en dos proyectos. Uno es 

cuando hacemos la semana de ambientación para los chicos de 1er año, que ha ido variando en 

una o dos semanas en febrero y marzo. Este año comenzamos en febrero antes que se 

incorporaran los otros cursos, así los chicos de 1ero estuvieron unos días con la escuela para ellos 

solos realizando las diferentes actividades. El trabajo es conjunto entre docentes de acá y la gente 

de Aprohcol, con una propuesta que trae Aprohcol desde la educación no formal. Nosotros ya 

veníamos haciendo estas jornadas, porque el Ministerio manda materiales especiales  por áreas: 

lengua, matemáticas, cs sociales, cs naturales. El trabajo era básicamente con los contenidos, 

como un cursillo de ingreso, y de conocimiento de algunas pautas de la escuela. 

 Pero con la propuesta de Aprohcol se trata de trabajar desde la educación no formal todo lo que 

implica ser alumno del secundario como la pertenencia, la integración al grupo, lo que sienten los 

chicos, la organización del secundario, como que el CBU es obligatorio, conocen a todos sus 

profesores y charlan con ellos informalmente, etc.   Y en esto tratamos de ponernos de acuerdo y 

de participar los docentes de acá y los de Aprohcol.  

Con los docentes de la escuela no es fácil, costó un poco que entendieran la propuesta, sobretodo 

porque creían que eran los chicos los que tenían que adaptarse, aprender qué se podía y qué no se 

podía, bajarles línea como quién dice. El trabajo que encaramos ahora es diferente porque apunta 

a otras cosas, algunos docentes se comprometen mas  y otros menos y van participando en la 

medida de sus posibilidades. 

También se incorpora a los padres, se hacen trabajos con los padres, esto que te decía de cómo 

está organizado el secundario, qué parte es obligatoria.  

Edora: De la escuela ¿sólo participan docentes? 

Eda: No todo el personal: los docentes, preceptores, bibliotecaria, mediador escolar, ordenanzas, 

directivos, se trata de que los chicos tengan contacto con todos. Uno de los días se los lleva a la 

biblioteca y se trabaja allí para que la conozcan, para qué les sirve, etc. Con Aprohcol también 

trabajamos la conformación de los grupos que van a ir a cada curso y otra cosa es que hacemos la 
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encuesta socio económica, que diseñamos juntos la escuela y Aprohcol, lo que nos permite 

obtener datos de cuál es la situación de los chicos. 

Edora: ¿Aprohcol es la única ONG con la que trabajan? 

Eda: No, nosotros tratamos de establecer redes y nos contactamos según lo que vamos 

necesitando o hay veces en que se nos acercan ellos. Por ejemplo, con la Escuela de Trabajo social 

de la universidad o con la Facultad de Psicología ya que  no tenemos gabinete en la escuela, 

entonces esto nos ayuda en lo que hacemos. Lo que tenemos es un mediador escolar que es un 

transferido del Consejo del Menor que pidió que no quería trabajar en las oficinas del Ministerio 

sino en una escuela y eligió esta, así que es el se ocupa de aquellas cuestiones que deberían ser 

atendidas por el gabinete como los aspectos psicológicos.  

Edora: Me hablaste de dos proyectos que desarrollan con Aprohcol.   

Eda: Si, el otro es el del apoyo escolar durante el año. Ya en la semana de ambientación o cuando 

comienzan las clases vamos viendo quiénes nos parecen van a necesitar ayuda, llamamos a los 

padres y les decimos. 

Edora:  ¿Les sugieren o están obligados? 

Eda: Les sugerimos, y en eso la semana de ambientación viene bien  porque ya conocen a la gente. 

Después en la medida en que a los chicos no les va bien entonces insistimos. En algunos casos lo 

ponemos como exigencia. Por ejemplo, hay un chico que es la 3ra vez que hace 1er año y que 

tiene serias dificultades sociales porque delinque, entonces pusimos como condición para 

quedarse en la escuela que haga tratamiento psicológico y que vaya al apoyo del Aprohcol. Hasta 

ahora le está yendo muy bien y terminaría el 1er año. Nosotros le controlamos que cumpla 

pidiéndole los certificados de tratamiento de psicología y los cuadernos del apoyo. 

Edora: ¿Y cómo ven la asistencia de los chicos al apoyo?   

Eda: Muchos comienzan y después no siguen o van de vez en cuando.  Aunque se lleven las 

materias es importante que vayan, al menos con esto logramos que lleguen a fin de año. 

Edora: ¿Por qué decís eso? 

Eda: Porque muchos no llegan a fin de año, justamente los grandes problemas de la escuela 

secundaria son la repitencia y el abandono y esta escuela no escapa a esto. Tanto la ambientación 

como el AE colaboran para que los chicos permanezcan en la escuela, y vemos que esto ha 

mejorado. 

Edora: ¿Qué rescatarías de la relación establecida con Aprohcol? 

Eda: Y esto que te estaba diciendo, logramos que los chicos se incorporen y se queden en la 

escuela mas que antes. 

Hemos tenido diferentes etapas en el trabajo que realizamos con Aprohcol, el año pasado o el 

anterior trabajamos más cercanamente, con mas reuniones compartidas, este año por ahí esto no 

se dio tanto. 
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Eda: ¿Por qué? 

Edora: Por ellos que ahora tienen mas trabajo, porque les agregaron Calera creo, y por nosotros 

también, ya que estamos en un proyecto de escuelas técnicas que nos lleva tiempo, reuniones,   

entonces es difícil acordar un horario para reunirnos todos, cuando ellos pueden, nosotros no, y 

así. Nosotros queremos seguir trabajando juntos, sobretodo la semana de ambientación, sé que 

ellos  están con problemas porque se quedan sin los aportes económicos pero espero que se 

pueda solucionar, de todas maneras y como podamos nosotros  vamos a seguir con ese proyecto. 
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ENTREVISTADAS: B y T, alumnas de 1er año del IPEM Nº78 

FECHA: lunes, 27-11-2006                          HORA: 15:30 hs 

ENTREVISTADORA: Carina Bertolino  

LUGAR: IPEM Nº78- Preceptoría  

CARÁCTER DE LA ENTREVISTA: reconstruida 
 
Edora: ¿Estás yendo al AE? 

B: Ahora no, fui hace mucho. 

Edora: ¿Cuándo fuiste y por qué? 

B: Fui al principio como dos semanas para matemáticas y después no fui mas.  

Edora: ¿Por qué dejaste de ir? 

B: (Me mira y revolea los ojos) Porque no quería, no había onda, atendían a los otros chicos que ya 

estaban. 

Edora: Y ahora cómo te va en matemáticas, te la llevás? 

B: Me va bien, no me la llevo. 

Edora: ¿Y de la semana de ambientación participaste, qué hicieron? 

B: (Me mira como si no supiera de qué le hablo) 

Edora: En la 1er semana de clases. 

B: Ahhh, si, hicimos un muñeco con cajas, nos conocimos con los compañeros. 

Edora: ¿Te gustó? 

B: Si estuvo buena. 

Edora: ¿Fue importante que hicieran esas actividades? 

B: Si (parece decirlo no muy convencida) 

Edora: ¿Fue muy importante, poco o nada importante? 

B: No sé (se sonríe incómoda) 

(Llega T.) 

Edora: ¿Para qué lo hicieron? 

B: Para que nos conozcamos. 

Edora: Y vos T. ¿participaste de la ambientación? 

T: Si. 

Edora: ¿Qué hicieron? 

T: Hicimos cosas con el H. y Mla. 

Edora: ¿para qué?  
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T: Para conocer a los chicos, la escuela, a los profesores. 

Edora: ¿Fue importante hacer eso? 

T: Me parece que si, porque después ya nos conocíamos.   

Edora: ¿Vas al AE? 

T: A veces. 

Edora: Por qué? 

T: Porque me divierto, me gusta y me ayudan. 

Edora: ¿En qué te ayudan? 

T: En inglés, en lengua. 

Edora: Y por qué no vas siempre? 

T: Porque a veces no tengo ganas. 

Edora: Quién te mandó al Aprohcol? 

T: Nadie, fui porque quise. 
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ENTREVISTADO: Y. 

CARGO: Ex -Alumna del apoyo escolar para  adolescentes  

FECHA:   4-05-2007                      HORA: 9:00hs 

ENTREVISTADORA: Carina Bertolino  

LUGAR: IPEM Nº 78 

CARÁCTER DE LA ENTREVISTA: textual- grabada  

 

Edora: ¿Cuántos años tenés? 

Eda: 16 

Edora: ¿En qué año estás? 

Eda: En 3ro, repetí un año, dos años repetí. 

Edora: ¿Dos años? 

Eda: En 4to grado y en 3er año. 

Edora: ¿Cuándo fuiste al apoyo? ¿cuándo estabas en qué año? 

Eda: En 3ero. 

Edora: Entonces ¿fuiste el año pasado? 

Eda: Si, una vez fui y después no… 

Edora: ¿Por qué? ¿pensaste que ahí no te podían ayudar en lo que vos necesitabas? 

Eda: No, no era eso pero no me sentía cómoda. Soy tímida y en las cosas del colegio…yo a las 

cosas del colegio las hablo con mi hermana que ya terminó el secundario. 

Edora: Y el día que fuiste al apoyo ¿con quién trabajaste? 

Eda: No, porque yo fui para averiguar una cosa y después no fui más. 

Edora: Ahh. 

Eda: Me atendió un hombre ahí. 

Edora: ¿H. habrá sido? 

Eda: Si. 

Edora: ¿Conocías otros chicos que iban al apoyo? 

Eda: Si 

Edora: ¿A ellos como les estaba yendo? 

Eda: Bien, a mi me parece que bien. 

Edora: Pero… a vos no te convenció. 

Eda: Si 

Edora: ¿Con quién vivís? 
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Eda: Con mis padres. 

Edora: ¿Y tenés hermanos? 

Eda: Si, cuatro somos. 

Edora: ¿Vienen todos a esta escuela? 

Eda: Uno nada más, los otros trabajan. 

Edora: ¿Son más grandes? 

Eda: Si, tengo un hermano de 18 que dejó el colegio el año pasado. 

Edora: ¿Venía a esta escuela? 

Eda: Si, y tengo mi hermana que dejó en 2do, mi hermana repitió dos veces, le cuesta más que 

a mí. Y dejó por problemas… 

Edora: ¿Tenía problemas en tu casa? 

Eda: Si. 

Edora: ¿Tu mamá y tu papá trabajan? 

Eda: Mi mamá no, está de ama de casa, y mi papá trabaja. 

Edora: ¿Vivís cerca o lejos de la escuela? 

Eda: Cerca, en Forchieri. 

Edora: Sí, conozco, ¿fuiste alguna vez a los apoyos que hay en Forchieri, en el Centro Vecinal 

por ejemplo? 

Eda: No 

Edora: ¿Cuándo ibas a la primaria tampoco? 

Eda: No, porque yo en la primaria no estaba acá. 

Edora: ¿Estabas viviendo en otro lado? 

Eda: En Córdoba. En el 2000 yo vivía acá pero en el centro, ahí hice 4to en el Jorge Newbery. 

Después me tuve que ir a Córdoba de vuelta y ahora hace tres años que vivo acá. 

Edora: ¿Y por qué se iban a Córdoba? ¿por el trabajo o…? 

Eda: No porque ese lugar era como prestado. 

Edora: ¿Y ahora? 

Eda: No, ahora esta es la casa de nosotros ya. 

Edora: ¿Vos trabajás? 

Eda: No, porque no me dejan trabajar tengo que estudiar. 

Edora: ¿Tu mamá y tu papá te dicen que tenés que terminar el colegio? 

Eda: Si 

Edora: Y vos ¿estás dispuesta? 
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Eda: Yo pensaba que quería seguir el acelerado y trabajar, porque a mí me encanta trabajar, 

pero no sé. 

Edora: ¿Trabajaste alguna vez? 

Eda: No, pero me gustaría trabajar. 

Edora: ¿Tus hermanos en qué trabajan? 

Eda: Mi hermana hace limpieza y cuida a los chicos. Y mi hermano está en el frigorífico. 

Edora: ¿Vos querrías trabajar en algo como lo de ellos o en otra cosa? 

Eda: Si, en la parte como mi hermana. 

Edora: ¿Y si terminás la escuela pensás que podrías hacer otra cosa? 

Eda: Si, otra cosa mejor. 

Edora: A ver ¿qué otra cosa? 

Eda: No sé, estudiar alguna carrera. 

Edora: Te gustaría, ¿creés que vas a lograrlo? 

Eda: Y si. 

Edora: Muchas gracias Y. 
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ENTREVISTADAS:  G. y C. 

CARGO: Alumnas del apoyo escolar para  adolescentes  

FECHA:   11-05-2007                      HORA: 10:00hs 

ENTREVISTADORA: Carina Bertolino  

LUGAR: IPEM Nº 78 

CARÁCTER DE LA ENTREVISTA: textual- grabada  

 

Edora: Me gustaría que se presentaran diciendo su nombre, edad y en qué año están 

Eda: Yo soy G, estoy en 4to año y tengo 15 años 

Eda: Yo soy C, tengo 14 años y estoy en 4to año. 

Edora: ¿cuándo fueron al apoyo? 

Eda: Yo en 2do y parte de 3ro. 

Eda: Yo también en 2do. 

Edora: ¿Por qué fueron? 

Eda: Porque necesitábamos apoyo escolar 

Edora: ¿Quién les dijo eso? 

Eda. Los profes nos dijeron que nos iban a ayudar. 

Edora: ¿Les estaba yendo mal en ese momento? 

Eda: Si 

Edora: ¿Cómo se dieron cuenta?, por las notas… 

Eda: Si por las notas 

Edora: En alguna materia en particular. 

Eda: En matemáticas. 

Edora: ¿En las otras materias no? 

Eda: En lengua también. 

Edora: ¿Con quién trabajaron en el apoyo? 

Eda: En matemáticas con E. y en lengua con H.. 

Edora: ¿Cuántas veces a la semana iban? 

Eda: Tres días 

Edora: ¿Las ayudó lo que hicieron ahí?  

Eda: Si. 

Edora: ¿Les gustaba ir? 

Eda: Si 
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Edora: ¿Qué era lo que les gustaba? 

Eda: Que eran buenos y enseñaban bien, nos explicaban.  

Edora: A partir de allí ¿les empezó a ir mejor? 

Eda: Si, a aprobar las materias. 

Edora: ¿Ese año se llevaron alguna? 

Eda: No. 

Eda: Yo si, pero ni matemáticas ni lengua. 

Edora: ¿Viven lejos de la escuela? 

Eda: Yo vivo en la esquina. 

Eda: Yo vivo cerca de Pajas Blancas. 

Edora: ¿Es lejos, no? 

Eda: Si. 

Edora: ¿No tenés otra escuela más cerca? 

Eda: No 

Edora: ¿En qué te venís? 

Eda: En colectivo.  

Edora: ¿Cuánto tiempo de colectivo tenés? 

Eda: Media hora. 

Edora: Entonces no es tanto como parece. ¿Con quién viven? 

Eda: Con mis papás. 

Eda: Yo también. 

Edora: ¿Tenés hermanos? 

Eda: Tres conmigo cuatro 

Eda: Yo tengo dos y conmigo tres. 

Edora: ¿Trabajan? 

Edas:  No 

Edora: Y el papá y la mamá ¿trabajan? 

Eda: Si, los dos. 

Eda: Yo también, trabajan los dos. 

Edora: ¿Quién las ayuda con las tareas de la escuela? 

Eda: Yo me las arreglo sola. 

Eda: Yo las ayudo a mis hermanos. 

Edora: ¿Son más chicos tus hermanos? 
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Eda: Si 

Edora: ¿También fueron al apoyo? 

Eda. No 

Edora: ¿Y los tuyos? 

Eda: Yo la ayudo a mi hermanita que es más chica y también a la mas grande. 

Edora: A las dos. 

Eda: Si porque hay cosas que mi hermana más grande no entiende y yo la ayudo. 

Edora. ¿Hay algún curso que hayan repetido? 

Edas: No 

Edora: ¿Y los hermanos? 

Eda: Mis hermanos si, los dos, repitieron dos veces, hay una que está conmigo en el mismo 

curso. 

Edora: ¿También fue al apoyo? 

Eda: Si 

Edora: y a ella ¿cómo le fue? 

Eda: Pasó de año, pero este año no sé, no entiende mucho las cosas. 

Edora: ¿Qué les parece que se podría o tendría que mejorar del apoyo? 

Edas: No sé. 

Edora: ¿No se les ocurre nada? 

Edas: No 

Edora: ¿Creen que hay muchos chicos que necesitan ayuda? 

Edas: Si 

Edora: ¿Van a buscar ayuda? 

Eda: Siempre se está diciendo, sabe haber papelitos pegados diciendo que se ofrece apoyo 

escolar, pero no van los chicos.  

Edora. ¿Se te ocurre por qué puede ser? 

Eda: No tengo idea. 

Eda: No sé. 

Edora: ¿algo más que quieran decir? 

Edas: No 

Edora: Gracias chicas. 
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ENTREVISTADOS: M. y A. 

CARGO: Ex Alumnos del apoyo escolar para  adolescentes  

FECHA:   11-05-2007                      HORA: 9:00hs 

ENTREVISTADORA: Carina Bertolino  

LUGAR: IPEM Nº 78 

CARÁCTER DE LA ENTREVISTA: textual- grabada  

 

Edora: Les voy a pedir que se presenten, que digan su nombre, su edad y en qué curso están. 

(Ninguno habla) 

Edora: (me dirijo a uno de ellos) ¿A ver cómo te llamás? 

Edo: M y tengo 16, estoy en 4to año. 

Edora: ¿Y vos? 

Edo: Soy A., tengo 17 años y voy a 4to. 

Edora: ¿Vos sos el sobrino de él (M.)? ¿y viven con…? 

Edo: Con mi abuela (responde A.) 

Edora: Con tu mamá (refiriéndome a Marcos)…¿Y hace mucho que viven juntos? 

Edo: Desde chiquito que vivo con mi abuela. 

Edora. ¿Y se puede saber por qué? 

Edo: Porque mi mamá trabajaba mucho y no me podía tener así que me quedé con mi abuela. 

Edora: Y ahora ¿directamente vivís con tu abuela? 

Edo: Sí 

Edora: ¿Ella te mantiene? 

Edo: Si 

Edora: ¿Vive alguien más con Uds? 

Edo: Mis hermanos (dice M.) 

Edora: ¿cuántos son? 

Edo: Tengo dos hermanos y una hermana que es la madre de él, pero que no vive en la misma 

casa. 

Edora: Pero ¿vive cerquita?  

Edo: No, mas o menos cerca.  

Edora: ¿Se ven, se visitan? 

Edos: Si, nos vemos. 

Edora: ¿En qué barrio viven, queda cerca o lejos de la escuela? 
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Edo: En Residencial, queda cerca. 

Edora: ¿Se vienen caminando? 

Edo: Yo en bici. 

Edo: Yo en colectivo 

Edora: Vienen separados. ¿Se llevan bien? 

Edo: Si, de vez en cuando nos peleamos. 

Edora: Se pelean pero ¿son amigos? 

Edo: Si son peleas temporarias ( jajaj) 

Edora: (jajaj) Son como hermanos casi …¿trabajan, además de venir a la escuela? 

Edo: si. 

Edora: ¿qué hacen? 

Edo: Yo corto pasto en una casa. 

Edora: ¿Y vos A.? 

Edo: Yo hago todo lo que sea de autos. 

Edora: ¿Vas a un taller mecánico? 

Edo: Si, que es compra y venta de autos y arreglamos ahí los motores. 

Edora: ¿cómo conseguiste ese trabajo? 

Edo: Se me dio. 

Edora: ¿Es de algún familiar tuyo? 

Edo: No, es amigo. 

Edora: ¿Y te pagan un sueldo? 

Edo: No, me dan por hora. 

Edora: ¿Vas todos los días? 

Edo: Si, menos el domingo. 

Edora: ¿A eso te pensás dedicar cuando termines la escuela? 

Edo: No sé todavía. 

Edora: Pero ¿te gustaría o no? 

Edo: No sé 

Edora: ¿Y vos a qué te pensás dedicar? 

Edo: Yo tenía pensado entrar a los 18 con los militares. 

Edora: En la escuela militar. ¿Te gusta eso? 

Edo: Está mi hermano. 

Edora: ¿Cuándo fueron al apoyo Uds? ¿hace mucho o hace poco? 
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Edo: El anteaño pasado fuimos, cuando estábamos en 1ero y 2do año. 

Edora. ¿Por qué fueron al apoyo? 

Edo: Porque nos hacía falta. 

Edora: ¿Quién les dijo eso? 

Edo: Nosotros nos dimos cuenta solos. 

Edora: Por qué? 

Edo. Porque no sabíamos nada. 

Edora: ¿No les estaba yendo bien en las materias? 

Edo: Si. 

Edora: ¿Cuándo fuiste?¿a principios de año, a mediados, al final?  

Edo. Yo fui a mitad de año, me había empezado a ir mal. 

Edora: ¿En algunas materias o en todas? 

Edo: En todas. 

Edora: Pero el apoyo ¿en qué materias te lo dieron? 

Edo: En todas. 

Edora: ¿Con quiénes trabajaste? 

Edo: Con H., E, I. , después entró la de inglés, nueva. 

Edora: ¿Les gustó? 

Edo: Sí, por lo menos. 

Edo: Tuvimos un rato de diversión, de todo. 

Edora: ¿Qué hicieron de divertido? 

Edo: H. nos hacía reir. 

Edora: ¿Les ayudó en la escuela? 

Edo. Bastante. 

Edora: ¿No se llevaron materias? 

Edo: Si, me llevé dos. 

Edo: Yo también. 

Edora: Para rendir ¿también fueron a buscar ayuda ahí? 

Edo: Si. 

Edora: ¿Cómo iban, algunos días o todos los días?  

Edo: Íbamos los miércoles y viernes. 

Edora: ¿Con esos dos días alcanzaba? 

Edo: Si, después en 3er año ya no fuimos. 
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Edora: ¿Por qué? 

Edo: Ya no hacía falta. 

Edora: ¿te podías arreglar solo? 

Edo:Si 

Edora: Ahora ¿te arreglás solo o vas a una profesora particular?  

Edo: Solo. 

Edora: ¿Cómo les está yendo? 

Edo. Más o menos 

Edora: ¿Vas a buscar ayuda? 

Edo: Y…tiempo falta… 

Edora: ¿Por qué?  

Edo: Llego de la escuela, tengo 1 o 2 horas y después me voy a trabajar. 

Edora: ¿Es poco tiempo? 

Edo:Si. 

Edora: ¿Podrías dejar de trabajar? 

Edo: No. 

Edora: ¿Por qué? 

Edo: No sé. 

Edora: ¿Cuándo iban al apoyo sentían que les ayudaba? 

Edo: Sí y yo no trabajaba. 

Edora: Entonces tenías más tiempo para dedicarte…Además de divertirse ¿hacían las tareas?¡y 

qué mas? 

¿qué sienten que fue lo que más les ayudó? 

Edo. Las explicaciones, porque con lo de la escuela no …nos ayudaba. 

Edora: ¿Conocen otros chicos que hayan ido al apoyo? Vos me nombraste varios el otro día. 

Edo: Si. 

Edora: ¿conocen chicos a los que les fue bien a partir de ir al apoyo? 

Edo: No. 

Edora: ¿por qué creen que pasó eso? 

Edo: No sabemos si les fue bien, no siguieron yendo. 

Edora: Vos me nombraste a Y. el otro día, ella me dijo que fue una sola vez y no fue más, 

¿habrá muchos chicos que hicieron lo mismo que ella? 

Edo: Si 



 

- 253 - 
 

Edora: ¿por qué será? 

Edo: Ni idea. 

Edora: Podrán pensar en algo que se podría hacer desde el apoyo par que más chicos quieran 

ir y que les vaya mejor en la escuela. 

Edo: … 

Edora; ¿Qué se podría hacer? 

Edo: Poner más profesores. 

Edora: Faltaban profesores 

Edo: Es que había algunas explicaciones que se superponían con otras. 

Edora: Ahh…¿porque estaban en simultáneo explicando varias materias? 

Edo: Si 

Edora: ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? 

Edo: Ni idea 

Edora: ¿por qué a Uds los ayudó el apoyo? 

Edo: Porque entendíamos, hay chicos que no prestan atención están todo el tiempo jugando. 

Edora: ¿es problema de los chicos solamente? ¿o también del apoyo? 

Edo: De los chicos. 

Edora: Bueno, muchas gracias. 
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ENTREVISTADOS: K y C         

CARGOS: Ex miembro  y  Ex miembro fundador de Aprohcol, actualmente ninguno de los dos 
forma parte de la ONG.   

FECHA:   04-11-2007                      HORA: 17:00hs 

ENTREVISTADORA: Carina Bertolino  

LUGAR: casa de ex miembro 

CARÁCTER DE LA ENTREVISTA: textual- grabada  

 

( La entrevista comienza con K y luego se incorpora C) 

Edora: Quisiera que me cuentes desde cuándo y cómo fue tu participación en Aprohcol. 

Eda: El Aprohcol tuvo una fractura importante y yo ya estaba. El Aprohcol venía trabajando, 

teóricamente lo fundaron  C y  O Z, con la idea de hacer una entidad social sin fines de lucro 

que trabajara en las zonas más pobres de Unquillo. De hecho ellos comienzan trabajando con 

viviendas, por eso tiene algo de hábitat en la sigla porque trabajaron en la construcción de 

barrios, en principio construyendo un barrio que está a la salida de Cabana de gente que 

trabajaba en la Minera Unquillo, cuando la minera quiebra, la gente queda sin trabajo y ellos 

trabajan con esa gente, también con la de otra empresa que quiebra, la Cuetera. Entonces 

comienzan a obtener algunos recursos para trabajos de esta índole,  ligados a lo habitacional 

en un comienzo, creo que le construían el núcleo húmedo de la casa y una habitación. Pero de 

hecho O Z es trabajadora social entonces empiezan a través de eso, que era una necesidad 

muy sentida de la gente, a hacer trabajos de tipo comunitario. Después creo que ingresan las 

G(G D y G M, actuales conductoras de la ONG), yo no conozco mucho de ese momento, y se 

constituyen como una asociación civil. Funcionaron muy bien durante mucho tiempo. Después 

ingresa KV, que es la actual Secretaria de Desarrollo Social del Municipio, y N B, que era muy 

amiga de KV, también ingresa. 

Edora: ¿Todas son trabajadoras sociales? 

Eda: Si, excepto GD que es abogada y C que es técnico en varias cosas y en Cooperativismo y 

Mutualismo, también se capacitó en microemprendimientos. 

Cuando yo entro,  es en un programa que trabajaba con las mujeres que trabajan en Centros 

Infantiles. Era una capacitación que venía financiada por el PRANI, que era un programa 

nacional de la década menemista, década del 90. En aquel momento el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación otorgaba recursos financieros muy caudalosos, como lo fue en 

otros ministerios también, para trabajar en distintas cuestiones sociales. Yo me había recibido, 

le había dado mi curriculum a un amigo que lo deja en el Aprohcol, y cuando sale lo del 

programa me llaman y me hacen una entrevista con KV, ella me hace una entrevista como de 

admisión. Entonces empiezo a trabajar en este PRANI en el norte cordobés. Era capacitación 

de mujeres que atendían centros infantiles en todos los pueblos del norte, este y sur de la 

provincia. 

Edora: ¿Esta es la primera experiencia de Aprohcol de este tipo? 

Eda: No, ellos ya habían hecho un programa de las mismas características, o sea capacitación 

de mujeres que trabajan con niños, en Traslasierra y en la zona de Punilla y más al norte. 
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Edora: Entonces esta es una preocupación que aparece tempranamente en la organización. 

Eda: Si, no sé si aparece como preocupación institucional, en estas organizaciones aparecen los 

financiamientos en determinadas líneas y lo que yo veo es que las ONGs, sobretodo el 

Aprohcol que es muy acomodaticia para mi gusto, ahora lo veo que estoy en otra ONG que 

tiene otra perpectiva… Es decir, no todas las ONGs mantienen una misma línea de trabajo a lo 

largo del tiempo, pero en este caso su línea se ha ido cambiando en función del financiamiento 

de turno, yo creo que esa es la debilidad del Aprohcol. 

Edora: Algo de eso nos había surgido como hipótesis al analizar las dificultades de los AE 

Eda: El Aprohcol acomoda sus metas institucionales y sus perspectivas en función del 

financiamiento que se ofrece, ya sea desde las fundaciones, desde los ministerios, desde el 

exterior. En ese momento, que fue la década del 90, los financiamientos eran tan onerosos 

para programas sociales y una línea clara era la nutrición infantil, programas destinados a la 

capacitación en nutrición infantil. Entonces el PRANI, era eso un programa nacional para la 

nutrición infantil. A esto lo puedo decir ahora que comparo con el trabajo en otra ONG, que es 

en la que yo estoy en este momento. 

Edora: ¿En que año empezaste en el Aprohcol? 

Eda: Creo que fue en el 98, porque yo me recibo en el 97, si a finales del 98 porque me mudo a 

vivir en Unquillo en el 99. 

Bueno sigo, por esos años, 97 debe haber sido, sale un programa que se llamó PAGV, 

Programa de Atención a grupos vulnerables, que venía via municipio y en ese momento OZ era 

Secretaria de Desarrollo Social. Ella es una persona con mucha habilidad política de 

negociación y los recursos que buscaba los obtenía, se entrevistaba con el ministro de la 

nación o de la provincia y seguro obtenía un proyecto, en este momento trabaja en el 

Ministerio de Salud de la nación, una mina política. Bueno, O y lo que en aquel momento era el 

municipio, consiguen este programa, PAGV, que tenía muchas aristas, donde articulaban 

acciones el municipio con una ONG, que sería el Aprohcol. Ahí es donde la van a buscar y entra 

K V,  y luego N B, que es docente en la facu, en Trabajo Social. Las dos son personas más 

jóvenes y con una claridad conceptual que no necesariamente tienen las Gs, a mi me parece, 

con una gimnasia de lo conceptual distinta. Bueno el PAGV ocupaba tanta demanda laboral 

que se hizo necesario que alguien se hiciera cargo de ese programa en si y K V se hace cargo 

del programa. Trabajaban en La Calera, en todos lo barrios de Unquillo, trabajaban con 

mujeres, con jóvenes, había actividades con todos los grupos vulnerables, ancianos, niños, era 

un programa de mucha envergadura y en articulación con la gestión municipal. Entonces ella 

se dedica a eso y las Gs toman la línea de capacitación de mujeres (PRANI), que ya la venían 

trayendo y que la seguían teniendo como financiamiento.  

Entonces yo entro a una institución con mucho capital económico, con mucho recurso en ese 

momento. Empiezo a trabajar en ese programa (PRANI) en que viajábamos por toda la 

provincia, y para mi fue interesantísimo. Yo tenía un año de egresada y trabajé en un programa 

con el que visitamos todos lo pueblos del interior de la provincia. Íbamos a uno, parábamos un 

rato, visitábamos el centro infantil, hacíamos un diagnóstico institucional, observábamos el 

trabajo que se hacía, conversábamos con el personal: docentes, auxiliares, mamás cuidadoras, 
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directiva, hacíamos un diagnóstico institucional. Yo viajaba a todos los pueblos acompañada 

por una trabajadora social, una vez G y otra vez S. 

Edora: ¿Qué miraban? 

Eda: Tratábamos de ver lo alimentario, lo educativo, los sociocomuniario,  todo lo que una 

visita nos permitía observar. Después se daba un taller de capacitación y luego se hacía otra 

visita post taller. La capacitación era de varios talleres sobre distintas temáticas y la sede era 

en una localidad ( Dean Funes, Las Varillas y Rio IV) a la que viajaban las personas de los 

centros infantiles de los pueblos cercanos.  

Yo di los módulos de educación, que era estimulación infantil, todas las actividades lúdico- 

recreativas o lúdico pedagógicas, recursos pedagógicos alternativos les llamábamos. Entonces 

después convocábamos a alguien del área de la música, otra del área de los títeres, íbamos 

combinando cosas.  

Las Gs se ocuparon de la capacitación en lo organizacional y administrativo. 

Eran encuentros multitudinarios, con muchas mujeres de todas las poblaciones en las que hay 

centros infantiles financiados desde el Ministerio de la Solidaridad, via municipio o via 

ministerio. 

(…) 

Edora: ¿Y los AE cuándo comienzan? 

Eda: Eso fue otro programa. Cuando el PAGV va terminando, por el 2000 creo…si para la crisis 

del 2001 el PAGV ya no existía, había sido de la gestión Menem. Entonces comenzó el PROAME 

que es el  “Programa de atención a niños y adolescentes en riesgo social” y ahí empiezan los 

AE. Es un programa nacional que está implementado en varias provincias, a Córdoba no sé 

exactamente cuándo llega, yo lo conozco en el 2003 desde la otra ONG en la que trabajo en 

Córdoba (Seap). Allá concursan varias ONGs y ganan unas 8: Seap, Cecopal, Serviproh, La 

Minga… que son ONGs muy fuertes en la ciudad, y en el interior el Aprohcol era la única que lo 

había ganado. 

Edora: Pero por lo que cuenta IA, les costó conseguir este programa, armar el proyecto y ser 

aprobados. 

Eda: A eso no lo sé, y debe ser por no tener trayectoria específica en los Apoyos Escolares (AE). 

Bueno y cuando el PROAME sale, el Aprohcol ya estaba fracturado, porque se fractura en el 

2002. En ese momento yo estaba trabajando allí y tenían un financiamiento de la Fundación 

ARCOR en un programa que se llamaba…fue una apoyatura a la escuela de Cabana. En realidad 

fue un proyecto que  gestó KV y que cuando se fractura la ONG ella se va con este programa y 

el Aprohcol queda muy mal, porque es como que el Aprohcol saca el programa de la Fundación 

y en ese momento queda en manos de la Cooperadora de la escuela. Fue una fractura muy fea 

en la que intenté no participar mucho porque estaba embarazada de mi hija y las discusiones 

eran tan bravas. 

Edora: ¿Fue una disputa de poder por el control de la organización? 

Eda: Si, si. Desde el lado de las G hubo malversación de fondos por parte de K y N. Yo no sé 

hasta dónde fue así en realidad, porque como durante muchos meses el financiamiento, no sé 
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si para cerrar el PAGV o para abrir el PROAME, no venía, todas las instituciones de esta 

naturaleza entre el 2001 y el 2003 cayeron en una crisis económica, porque no había 

financiamientos claros ni continuos en la época de De la Rúa y lo que vino después. Las ONGs 

sin financiamientos no existen, se fueron quedando sin recursos y la ausencia de plata creo 

que devino en que se empezaran a poner en el tapete los problemas personales que había, y 

de ahí se transformaran en problemas laborales. Yo lo único que recuerdo es que K y N se 

cobraron una plata que les correspondía por haber trabajado en el programa (PAGV o 

PROAME) pero se la cobraron de otros recursos, como ellas eran la presidenta y la 

tesorera…parece que no hubo una cosa institucional pactada de que ellas se iban a cobrar esa 

plata, que era una plata importante,  y como ellas se iban a ir entonces se lo cobraron. Ahora 

el Aprohcol les inició una demanda judicial por aquel dinero.  

Fue un momento complicado para mí, porque me venían a buscar y me preguntaban si era 

parte de unas o de otras, y era difícil porque no me interesaba ser parte ni de unas ni de otras, 

ni siquiera miembro de la asociación o de su cuerpo directivo. En el momento de la fractura 

me vienen a buscar para que sea auditor de cuentas, creo que se llama, y yo dije que no, 

entonces quedé pegada a KV porque quedé trabajando en el proyecto de Cabana, que era el 

de ARCOR, donde también trabajaba la hermana de N, E B. En esa maroma le dije que no al 

Aprohcol, pero era por mantenerme en un proyecto que me interesaba, entonces era una 

cuestión ética. Pero afectivamente siempre había sido muy amiga de las G y me seguí viendo 

con ellas. Hasta que eso se pudo despejar y pudimos ver que había sido una crisis institucional, 

en la que yo no tenía nada que ver. Fue una cosa muy fea de discusiones y peleas, de hecho 

hoy hay una demanda de G D a K V, y ella junto a N B fundaron otra organización que se llama  

Isegorías, otra ONG que se dedica a actividades de reflexión política.  

Ahí es donde viene el PROAME, año 2003 se instala en Córdoba y el Aprohcol había diseñado 

este programa tan abarcativo a nivel territorial, porque era en Unquillo y La Calera, tenían 

muchas sedes… 

Edora: También Saldán. 

Eda: Claro pero Saldán estaba bajo otro programa que surge, que es el FAMILIAS, pero queda 

todo bajo la misma área Educación. 

Edora: Pero los AE se diseñan en ese momento en que la ONG se está escindiendo y tiene 

problemas financieros. 

Eda: Si, porque el PROAME se concursó en el 2001, pero durante el 2002 iban y venían los 

proyectos en sus revisiones. 

Edora: Entonces es lo que dice I. 

Eda: Si pero a todas las ONGs les pasó lo mismo porque desde que se concursó hasta que se 

implementó pasaron 2 años, entonces hubo que hacer reacomodos acorde a la realidad que 

cambia en ese tiempo.   

Yo no conozco a fondo cómo fue lo del proyecto del Aprohcol en ese momento, porque a mi 

me convocan a coordinar el área Infancia en el Seap, con los centros infantiles.  

El Aprohcol me propone coordinar los AE pero para mi era como mucho y dije no, entonces lo 

convocan a R U y después a IA. Él venía de trabajar en el Seap como maestro de AE durante 8 
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años más o menos, además de la función directiva en la escuela. Ellos tenían dos líneas dentro 

del PROAME: AE y talleres de oficio, trabajaban con la franja etaria de   niños (6 a 12) y 

adolescentes (12 a 18 años), no con la 1era franja de 0 a 5 años.  

Luego me vuelven a convocar para hacer la sistematización de la experiencia en el 2005, pero 

no estaba contratada por PROAME en si mismo, sino que la institución me contrata, pero creo 

que estaba contemplado en el programa. Ahí conocí un poco más de adentro el trabajo con los 

AE y los talleres de oficio. 

Esto después me ligó a trabajar en el FAMILIAS que es el programa en el que actualmente 

estoy en Córdoba, porque en aquel momento el Aprohcol fue una institución piloto para la 

implementación de este programa en la provincia de Córdoba. El FAMILIAS existía en 

Argentina con un sólo componente que era el subsidio que recibían las mujeres, un dinero por 

hijo, en el 2005 a través del Aprohcol se implementaba en La Calera y Saldán esta experiencia 

piloto. Como tenían un área que era “centros de cuidado infantil”, entro a trabajar yo porque 

me llaman para coordinar una organización ejecutora de estos centros infantiles de La Calera y 

Saldán. Ese mismo programa tenía centros de cuidado infantil, AE, capacitación de promotores 

sanitarios, capacitación en microemprendimientos y un rubro que era comunicacional, que 

publicaban una revista, después devino en la radio que tienen ahora. 

Edora: Claro porque tenían un taller de comunicación … 

Eda: Claro, después esa actividad continúa con el FAMILIAS, porque este programa se 

implementa con organizaciones que ejecutan el programa, se llaman OES. 

Edora: El FAMILIAS ¿es el programa que se está ejecutando ahora en Córdoba capital? 

Eda: Claro, pero en 2005 se implementa en el interior sólo en Calera y Saldán, ahora está 

implementado en muchas provincias del país. 

 

(Llega C y se incorpora a la entrevista. K me presenta) 

Eda: Está bueno que le cuentes vos del Aprohcol que sos socio fundador, aunque ahora te 

estás yendo, hay cosas que podés contar con más conocimiento. 

Edo: Preguntá nomás 

Edora: Me interesa conocer cómo se instaló el área Educación dentro de esta organización, 

como fue pensada, si es que la pensaron previamente, o cómo surgió. 

Edo: Se fue introduciendo paulatinamente, primero por una cuestión de capacitación que en 

ese momento se hizo para los CCI (centros de cuidado infantil), con el PRANI, entonces se 

capacitaba a docentes de CCI en el armado de planificaciones y estrategias para atender la 

demanda de la problemática infantil, y empezó a aparecer esta área. Porque específicamente 

el Aprohcol se dedicaba a vivienda y capacitación en construcción de viviendas, ese era su 

objetivo principal. Entonces surgió esta demanda de la capacitación y nos fuimos 

introduciendo dentro del campo de la educación. Porque detrás del PRANI aparece el 

PROAME, que tenía un componente que era de capacitación a adolescentes. Al trabajar con 

adolescentes se vio que había que hacer articulación con las escuelas y se vio que había que 

insertar a los adolescentes en las escuelas, entonces en esta problemática que se empezó a 
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tocar en la capacitación en oficios, capacitación en AE, capacitación en articulación con las 

escuelas, se vio la necesidad de entrar en el campo de la educación. Mas o menos esto sería en 

apretada síntesis…Todo nace a partir del PRANI, que nos busca la Nación a nosotros para hacer 

la capacitación en toda la provincia, hasta se hizo un encuentro nacional en Rio Ceballos. 

Edora: Y ¿cómo van resolviendo el tema de las capacitaciones? ¿buscan asesoramiento? 

Edo: El programa te dice Uds tienen que realizar una capacitación en AE, por ejemplo, y tiene 

que estar dirigido a chicos que van al secundario o a primaria, entonces vos apuntás a buscar 

docentes de  primaria, gente específica para cada una de las área en que hace falta, se busca el 

personal adecuado para lo que te demanda el proyecto. 

Edora: ¿qué tienen en cuenta para elegir el personal adecuado? 

Edo: No manejamos por curriculum que presentan, se hace una entrevista para ver si la gente 

se adapta, porque los honorarios no son muy buenos, son más vale acotados, y hay gente que 

se interesa. 

Edora: Lo que yo vi de los apoyos es que la continuidad en el tiempo de la gente que trabaja en 

estos espacios, los educadores por ejemplo, no es muy prolongada ni sostenida. 

Edo: Eso es  por proyecto, mientras el proyecto financia se sigue, cuando no financia se corta, 

así de simple. Se trabaja por prestación de servicios, donde lo que hacés es un contrato de 

locación de servicios, que es renovable cada 3 meses, se trabaja en base a monotributistas, es 

como todo tipo de contratación temporal, y se trabaja por proyecto. 

Edora: Yo pensaba si en algún momento institucionalmente se tomó la decisión o se pensó que 

se iban a dedicar a educación durante determinado tiempo… 

Edo: La institución trabaja en base a proyectos, no en base a institucionalidad, o sea son dos 

cosas diferentes. No tenemos línea interna de institucionalidad, llega un proyecto, se adapta al 

proyecto. 

Edora: Yo no conozco tanto a otras organizaciones, pero a lo mejor hay otras organizaciones 

que definen una línea y en esa línea van trabajando. 

Eda: Lo hay, el Seap trabaja en dos líneas: derechos de infancia- adolescencia y jóvenes y 

género, y los financiamientos que busca siempre están vinculados a esas dos líneas. 

Edora: ¿Por qué en Aprohcol no? ¿no se lo plantearon? 

Edo: Por una cuestión de sostenibilidad, entonces aparecían proyectos en los que había 

financiamiento  y se los elegía porque daba para la sostenibilidad de la institución. Como el 

caso de la radio que tienen ahora, que se va a articular con adolescentes… 

Edora: Entonces en función de los que va apareciendo como financiamiento van definiendo 

qué van trabajando 

Edo: Si, nosotros iniciamos en una cuestión de construcción, terminamos en educación. Y no es 

la única institución, el Seap comenzó siendo construcciones económicas hoy en día está 

trabajando con menores en riesgo, no hacen más construcciones, por qué, porque el contexto 

del país hizo que en su momento las secretarías de vivienda se pasaron a órbitas provinciales, 

lo que antes era la subsecretaría de la vivienda a nivel nacional, los financiamientos los maneja 

la provincia y ya no los hace más ayuda mutua y esfuerzo propio sino que las hacen por 
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contratación directa y hacen los planes esos que hacen. ¿Te das cuenta?, al cambiar 

estructuras políticas cambian las estructuras de las ONGs que trabajaban dentro de esos 

ámbitos. 

Edora: Si lo que pasa es que cuando uno piensa en procesos de construcción de una vivienda 

me parece que hay una lógica y cuando uno piensa en procesos educativos es una lógica muy 

distinta. 

Eda: Aún cuando para la construcción de la vivienda se hayan desarrollado procesos 

educativos, porque la gente se capacitaba, lo hacía comunitariamente. 

Edora: Cuando uno piensa en el sostenimiento de un chico para que se reincorpore a la 

escuela, para que se sostenga en ella, no es algo que dura 3 o 5 meses, sino que requiere un 

tiempo sostenido, que la institución , la propuesta, los educadores permanezcan para que… 

Edo: A ver, yo te cuento la historia como fue, que se dio en base a un contexto que fue ese. Los 

socios fundadores que fuimos dos, junto la que era mi pareja en aquel momento, le pusimos 

pilas para hacer una cosa cuando la demanda pareció por ese lado…y lo armamos y después… 

Eda: Pero con una visión claramente social, y me parece que ahora la visión no es tan así, es 

más administrativa- financiera. 

Edo: Si, vienen los fondos, se administran, los beneficiarios son los que reciben los recursos 

administrados por las ONGs. 

Eda: Te acordás cuando el año pasado me decías que el Aprohcol no está teniendo trabajo de 

campo, trabajo en terreno, es meramente administrativo. 

Edo: Es así, pero por qué, porque también de arriba te lo exigen, ellos necesitan bajar fondos y 

alguien que los controle y los administre, entonces buscan una ONG que controle y administre 

nada más, son un mero administrador La institución se transformo de trabajo social, de campo 

a una estructura economicista y financista muy grande, donde al principio eran trabajadoras 

sociales y después terminaron siendo contadores, secretarias. 

Eda: De hecho el área administrativa creció notablemente. Esto de tener contadores en la ONG 

no existía en la década de los 80. Los financiamientos de la década del 90 en adelante, que son 

provenientes del BID tienen un requerimiento administrativo tan riguroso, que les ha 

implicado a las ONGs contratar contadores y las auditorias administrativas son mucho más 

minuciosas que las auditorias de terreno, de trabajo de campo 

Edo: Antes era administrado por la gente. Si, las evaluaciones de terreno son más light ahora. 

Eda: A esto hay que leerlo en otro marco que es el de los financiamientos del BID en Argentina 

y América Latina, qué está financiando el BID, por qué le interesa financiar en educación,  

Edo: Además viene otra cuestión muy de arriba que es: si yo financio y busco un objetivo, ese 

objetivo es información en este caso, entonces tanto el BID como el BM lo que hacen es 

chupar información 

Eda: Tienen más información el BID y el BM que los propios gobiernos nacionales. 

Edo: Que los propios gobiernos latinoamericanos, toda la información que recolectan no pasa 

por Nación, va al BID 
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Eda: Pasa por Nación, pero va al BID 

Edo: No, pero hay áreas dentro del Estado que son el BID, técnicos del BID, auditores del BID.  

Edora: O sea que las planillas terminan en el BID y ellos ponen las pautas sobre qué 

información se recolecta… 

Edo: La información es poder, así de simple. 

Eda: Hay programas más negociables que otros. 

Edo: No, ya no hay más 

Eda: Si, yo estoy trabajando en el FAMILIAS en la ciudad de Cba y la negociación con el BID es 

permanente, es día a día. Los técnicos de la provincia negocian con los técnicos de la nación, 

los de la nación con el BID. Desde decirte ¿tomamos evaluaciones diagnósticas a los niños? si- 

no , discusión, desde decisiones de este tipo o ¿podemos hacer actividades con padres que no 

sea reunión sino que sea recreativa, artística?, todo se negocia permanentemente porque es 

un programa donde intervienen muchos actores. 

Edo: Claro porque este programa viene de antes. 

Edora:¿ De antes?  

Edo: Viene de otro programa y se le cambió el nombre, que es el PAGV. Este programa nace 

como ella dice, con todo eso, entonces después cambia de nombre. 

Edora: Pero se sostiene la idea. 

Edo: Pero es el único que queda porque todos los que entraron después cambiaron así. 

Eda: De hecho son programas que tienen un período acotado, 2 años, 5 años, depende… 

Edo: Mientras que el FAMILIAS, antes PAGV, sigue manteniéndose. 

(…) 

Eda: Esta es una contradicción que uno tiene cuando uno entra a trabajar en estos espacios. O 

sea hay márgenes en los que te das cuenta que podés hacer un montón de cosas pero sabés 

que estás dentro de un marco de condicionamientos que están ligados a la entidad que 

financia. 

Edora: Pero si por lo que Uds dicen en el FAMILIAS  se resiste… 

Edo: Resiste porque hay una cuestión que es la realidad social, es lo que se da en la familia. 

Qué ocurre, los chicos cada vez están desertando más y cada vez…y cómo hacen para contener 

esa avalancha de deserción y   la están conteniendo con esto, con poner plata donde la madre 

le exige que vaya a la escuela al chico porque así tiene el certificado a fin de mes para poder 

cobrar, esa es su realidad. Entonces sostiene a su hijo dentro del sistema porque es funcional a 

su realidad. Imaginate que por el FAMILIAS en algunas familias están recibiendo 800 pesos por 

mes, se paga 50 pesos  por hijo más 200 para la familia. 

Eda: No es así, es menos, es parecido a lo que reciben por Jefas y Jefes. 

Edo. Pero además tenés otra cosa que son las becas nacionales, que son 300 pesos en la 1era 

etapa y 300 en la 2da. 
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Eda: Pero  ese es otro recurso, lo que pasa es que las familias tienen mucha cancha para 

acceder a todos estos planes y todo lo que hay lo obtienen, saben como obtener todos los 

recursos.  Claro pero es la lógica de la supervivencia y han tenido que hacerlo así y tienen sus 

ingresos y con eso pueden vivir. Es como un trabajo precario pero logran formarse así su 

ingresito. 

Edo: Bueno chicas, las dejo. (C. se retira de la charla) 

Edora: Muchísimas gracias por tu tiempo. 

(..) Eda: C está en disconformidad con la ideología actual, con el espíritu de la institución 

entonces te puede decir esto, probablemente las G van a acomodar más el discurso y no te van 

a decir las mismas cosas que él. Pero el perfil actual de la institución es fuertemente 

administrativo y financiero. 

Yo siento que es una institución que no ha logrado capitalizar el conocimiento a lo largo del 

tiempo. Por más que una institución vaya matizando a lo largo del tiempo, vaya cambiando sus 

ejes en función de las demandas sociales y los recursos disponibles, aún así uno puede 

mantener sus líneas de trabajo. Digo, en el Seap las líneas de trabajo son claras, son dos, 

entonces cuando un programa se instala en la institución no se instala bajo la lógica del 

programa sino bajo la lógica de la línea de trabajo. Y vos podés reconocer a lo largo del tiempo 

un capital institucional en torno, en este caso,  a trabajo con niños o con jóvenes o con 

adolescentes en el área socioeducativa.  

Por supuesto que hay momentos en que la lógica del programa te invade, sobretodo cuando 

vienen los requerimientos administrativos de rendición de cuentas, de planillas, la lógica del 

programa no deja de atravesar a la institución. Pero si hay claridad de cuidar en pos de qué 

estamos trabajando, por qué estamos en este programa, vos podés ver que el programa es 

sólo un accidente como dice María Inés, mi coordinadora. El otro día estuvimos en una reunión 

con todas las organizaciones en las que se está implementando el FAMILIAS, realmente el 

programa es una circunstancia vos podés capitalizar de parte de la organizaciones de base, de 

las ONG, un trabajo que viene de muchos años en torno a esto y a partir de ahí se trabaja, se 

establecen redes, pero no nos quedamos en la lógica del programa que puede terminar 

mañana, pasado, dentro de 2 años, que siga o no el FAMILIAS es una circunstancia real. De 

hecho, por ejemplo, yo que trabajé con los CI desde el PROAME, hoy que estoy trabajando en 

AE no dejo de vincularme con los CI del barrio, aunque no tenga trabajo en el terreno, en el CI 

en este momento. Entonces si tenemos  reuniones en la escuela, se invita a las mujeres del CI. 

Estas mujeres, con las que hemos trabajado  en los últimos 5 o 10 años, siempre son invitadas 

a las actividades que hacemos y no porque ahora trabaje en AE dejo de vincularme con los CI. 

Esto es porque la mirada es más territorial, en función de los procesos que los niños siguen en 

las instituciones del barrio, los niños pasan por el CI, por la escuela pública, se vinculan con el 

centro de salud, con las otras instituciones de la zona…Pero la mirada es sobre el niño, no la 

mirada sobre la actividad que el programa propone. En qué nosotros podemos, con este 

programa en este caso, fortalecer los procesos de escolarización, antes eran los procesos de 

estimulación temprana dentro del CI, pero la mirada es sobre los derechos de ese niño, de ese 

adolescente, de ese joven. Ahí es donde yo digo que puedo reconocer que hay lógicas 

institucionales que son distintas, que no funcionás en función de un programa solamente. 
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Edora: ¿Estas dos instituciones  (Seap y Aprohcol) hace el mismo tiempo que están 

funcionando? 

Eda: Creo que no, que el Seap es anterior, pero ambas son de finales de la dictadura y 

comienzos de la democracia, pero yo puedo decir que acá hay un capital acumulado (Seap) y 

en la otra veo allá hay un financiamiento, allá vamos, y se van adecuando la líneas y las áreas 

institucionales en función de eso. En la 1era yo veo claridad y es conceptual, es de concepción, 

esta institución se dedica a esto y a esto, si viene un financiamiento para esto otro lo haremos 

si beneficia al CI o al AE, es decir para la tarea socioeducativa que hacemos sino no, para qué 

nos vamos a enganchar en un financiamiento que no tiene nada que ver con nosotros. Además 

ellos han sostenido históricamente durante 20 años el trabajo en los mismos barrios. En 

Aprohcol lo sostienen en las mismas localidades no sé si con las mismas comunidades, acá la 

población es muchos más dispersa, y no es lo mismo trabajar en Gobernador Pizarro que en 

Cabana, aunque los dos están en Unquillo. Si no sostenés el trabajo en el tiempo después 

tenés que empezar de nuevo. 

(…) 

También lo miro comparativamente, no es lo mismo trabajar en un CI que a lo  largo de los 

años conserva un financiamiento del Ministerio de la Solidaridad  que trabajar en un AE que 

depende de los financiamientos de turno, entonces los AE logran un grado menor de 

institucionalización aún cuando no dependan de la ONG y dependan de una organización 

comunitaria, como un centro vecinal.        
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Presentaciones. 

Edora: Quisiera que me contaras sobre la propuesta de AE y su situación actual. 

Eda: Estuvimos realizando algunas acciones hasta el 2007. En el 2008, ya no  tuvimos 

absolutamente nada relacionado con los AE. Quedaron algunos niños que los seguimos 

nosotros, con un personal de acá y dos voluntarias. Después quisimos hacer articulación con 

las escuelas, el año pasado tuvimos madres adolescentes, en una articulación con el Nuevo 

Milenio, que es una escuela acá, para que dieran apoyo Pasa que las adolescentes no se 

engancharon con los chicos de la escuela para el AE, ahí hay como una evaluación de los chicos 

de la escuela en función de eso.  

Edora: ¿Cómo es? Uds organizaron actividades de apoyo y las realizaron los alumnos de la 

escuela que mencionás… 

Eda: Claro, porque el proyecto estaba destinado a trabajar en talleres para la formación para la 

vida de  las mamás adolescentes, algunas de ellas iban a la escuela y otras no. El tema era que 

para aquellas que estaban yendo a la escuela, era ofrecerles el espacio de AE para que se 

sostuvieran allí. Digamos que cuando logramos casi a fin de año a una psicopedagoga que les 

dio AE en las materias que ellas se llevaron a rendir, con ella si  se engancharon, porque era 

una mayor, con los chicos de 6to año de la Escuela Nuevo Milenio,  no. No sé si era porque se 

sentían en competencia, por la edad… 

Edora: ¿Eran los chicos de 6to año los que les daban apoyo? 

Eda: Claro, la intención era que ellos les dieran AE, pero ellas no se vinieron a anotar 

Edora: ¿Había algún asesoramiento, algún trabajo con los chicos a cargo del AE? 

Eda: No, apoyo nuestro no, porque sin financiamiento estamos bastante desmantelados de 

equipos técnicos, entonces de una u otra manera siempre hemos intentado, hemos querido 

retomar esa actividad, pero en estos momentos los programas nacionales no están 

financiando AE. Entonces en otro tipo de proyectos como este de menores madres quisimos 

incorporar ahí un componente educativo, pero casi sin financiamiento para docentes porque 

no hay, entonces quisimos articularlo con el voluntariado. Por supuesto, los chicos del 

voluntariado están coordinados porque ellos salen a hacer prácticas en las organizaciones 

sociales, con la coordinación de un profesor, que es para hacer un diagnóstico institucional y 

para hacer una actividad con esa institución.  

Edora: O sea, que esto era del lado de la escuela, y del lado de Uds era ofrecerles el espacio 

Eda: si. 
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Edora: ¿Qué proyectos están desarrollando ahora? 

Eda: Y seguimos con el grupo de mamás adolescentes, la radio, que está en funcionamiento, y 

en estos momentos hay articulación con tres escuelas que los chicos vienen a hacer algún tipo 

de práctica, de pasantía, porque como las escuelas tienen especialización en Comunicación, 

entonces hay una articulación entre la escuela  y la radio.  

Edora: ¿Qué escuelas participan? 

Eda: El Ipem 23, el colegio de las monjas y se va a sumar uno de Rio Ceballos y bueno hacen un 

programita los chicos. Y esta semana, hoy empezaron, porque se hizo también otra 

articulación con las escuelas primarias, con el 6to grado, para que los chicos hagan 

radioteatros, y bueno hoy los han empezado a grabar.  

Edora: Y la radio ¿la financian, cómo? 

Eda: La radio es de Aprohcol. Tenía financiamiento del PROAME, y hace 2 años que la pudimos 

poner al aire, todos los años del PROAME nos los pasamos en gestiones. Pero la idea era en 

aquel entonces estaba el taller de comunicación social donde aparte de la revista, los chicos se 

formaban para ser operadores de radio. De ese grupo solo uno está trabajando en la radio 

como operador. En este momento la radio se está autosustentando  e incorporamos algunas 

cosas dentro de los proyectos que vamos gestionando. Después qué se yo, el profe de 

literatura del colegio Lourdes el año pasado y el anteaño tuvo dos años un programa con los 

chicos de la escuela. Un programa infantil una vez a la semana donde se leían cuentos, todo 

ligado a hacer como una práctica en la radio de aquellas cosas que trabajaban dentro de la 

escuela. Eso es lo que estamos haciendo. 

Edora: Y con respecto a lo que hacían con los centros de cuidado infantil… 

Eda: Nosotros en estos momentos estamos administrando fondos de tres comedores 

comunitarios que el anteaño pasado fue el último proyecto en el que tuvimos financiamiento, 

en el que trabajamos un poco en la formación como promotoras sociales de los comedores 

no? Pero bueno, Caritas Felices, que era uno que tenía guardería, te acordás? Bueno, dejó de 

tener guardería. Adifa está a los ponchazos. 

Edora: ¿Eso es en Calera? 

Eda: Si, acá no hay centros de cuidado infantil, salvo los oficiales que tiene la Municipalidad, 

nosotros teníamos como organizaciones comunitarias. O sea, lo que pasa es que hay algunas 

variables que se van cruzando y digamos que los grupos comunitarios la mayoría todavía se va 

sosteniendo, la mayoría con comedor se van sosteniendo pero el personal va rotando viste? 

Entonces como no tienen becas, no tienen honorarios, son muy poquitos en los que queda una 

persona que viene con trayectoria. Pero sin tener asistencia técnica y sin contar con 

financiamiento, digamos estables, para la continuidad de los proyectos, digamos que hay un 

desgaste también, en la actividades, porque las políticas van cambiando. Hoy por hoy la 

política social nacional apunta más a fortalecer desde el Estado la atención social, y las Ongs ya 

no tendríamos más financiamiento. 

Edora: O sea que se hace cargo el Estado en lugar de derivar a las ONGs 

Eda: Claro 
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Edora: ¿Y en cuanto al sostenimineto de la organización? 

Eda: Vamos a los ponchazos.  

Edora: Necesidades sociales no resueltas ¿siguen detectando? 

Eda: Si, en estos momentos estamos con adolescentes, el tema de radio y tratando de abordar 

el tema de hábitat, porque fue una problemática que salió con las chicas así que tratamos de 

armar un proyecto sobre mejoramiento habitacional y ahora vamos a empezar a elaborar otro 

con nación, que nos han dicho que si, que presentemos en estos momentos para niños y 

adolescentes pero fueron claros, no AE ni talleres, solamente algún tipo de taller que sirva 

para la formación de ciudadanos, usando la radio. 

Edora: Y la cuestión de apoyo a la escuela ¿por dónde pasa ahora? 

Eda: En las escuelas tienen apoyos, la provincia ha destinado algún recurso, están los tutores, 

creo, no sé bien. Las escuelas primarias, la del frente por ejemplo, los chicos del Nuevo Milenio 

que es una escuela privada, que hacían las prácticas acá, por ejemplo ese 6to año, un grupo 

venía acá y otro grupo iba  a la primaria a dar AE. O sea que también hay como una apertura 

de más espacios de voluntariado, digamos con una mirada de inserción social  desde las 

escuelas secundarias, hay un poco más de eso acá, por ejemplo. De esta escuela secundaria, 

también de las monjas, cosas así, cosa que antes no se abrían tanto las escuelas a insertarse en 

proyectos sociales en organizaciones de la sociedad civil. 

Edora: ¿Uds  estuvieron trabajando en el área Educación de la organización, tratando de 

redefinirla? 

Eda: Estamos en eso, en este momento no tenemos los coordinadores que teníamos en aquel 

momento. El 2008 fue nefasto, hasta nos comimos todos los ahorros, o sea que fue terrible, 

escribimos tantos proyectos y ninguno nos salió, hubo cuestiones institucionales también. 

Bueno el año pasado tratamos de sostenernos, y este año con mejores expectativas, nos están 

aprobando otro proyecto que es para formación de dirigentes sociales, para llevar adelante 

actividades de movilización social, una formación más política, de formación de ciudadanía. O 

sea, que algunas cosas nos están saliendo. …Y lo educativo está en lo de la radio, en una 

coordinación y una  articulación con la escuela y con aquellos docentes que quieran trabajar. Y 

basado en  la lectoescritura, lo creativos que puedan ser, digamos…y que puede ser difundido 

a través de la radio, como el radioteatro de las plantas, de la tierra, bueno…eso era con los 

jardines de infantes. O sea usando el espacio comunicacional para difundir las actividades que 

se desarrollan dentro de las escuelas. También con pasantías, son chicos más grandes, con 

aquellas escuelas que tienen formación en comunicación, entonces hacen pasantías en la 

radio. Esto es en lo referido a las escuelas y a lo educativo. Y en lo socioeducativo, bueno 

estamos tomando esta franja de mamás adolescentes con sus niños, y toda el área de 

estimulación al niño, y sus problemas hacia el interior de la familia, para una mejor calidad de 

vida, por eso estamos tratando de articular un poco el tema de hábitat. También con esto del 

bicentenario estamos trabajando con Alejandra Amuchástegui  una idea de…como un 

disparador para ver si a través de una síntesis, una mirada de los procesos democráticos y los 

períodos no democráticos de este bicentenario, poder trabajar también desde las escuelas o 

desde otras organizaciones o desde gente común, qué opinión le da, estamos  armando un 

ploteo que vamos a poner como disparador de esto. La idea sería trabajar esto con las escuelas 
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para una resignificación de los actos escolares, para que no sea siempre la repetición de la 

escena de la época, sino ver si se puede trabajar y resignificar un poco el tema de los actos 

escolares. Pero te digo, son ideas, son cosas, que bueno, queremos ver si a partir de mayo  las 

podemos poner en práctica. 

Edora: Qué te interesaría que yo te aporte en relación a lo que estuve mirando, que son los AE, 

que es un proyecto que finalizó, pero si tenés algún interés específico en lo que pienses te 

podría aportar como parte del asesoramiento, y que a la organización le pueda servir. 

Eda: (piensa) No se me ocurre en estos momentos, creo que los AE son importantes de todas 

maneras, siempre a comienzos de año, a fin de año llegan chicos, hasta anoté en lista de 

espera porque no sabía si lo íbamos a organizar o no. Es una necesidad… 

Edora: Pero ¿en determinados momentos? 

Eda: Si, como febrero y a fin de año. 

Edora: se acercaron chicos que habían estado en los AE con anterioridad 

Eda: No, porque siempre queda como la referencia de que acá se trabaja en eso. Lo único que 

sí me parece, que probablemente eso fue un error nuestro, es centrar la actividad solamente 

con niños con escasos recursos económicos. Eso lo hemos pensado el año pasado, pero no 

hemos encontrado un equipo que lo quiera tomar. Esta es la idea nuestra hoy, es pensar en 

brindar un servicio de este tipo porque no es fácil conseguir maestras particulares, que si uno 

no lo plantea desde ese lugar puede trabajar otros aspectos, que no sea solamente la maestra 

particular, que sea un centro integrador de otras cosas, acompañar a los chicos en sus 

dificultades escolares pero se pueden trabajar otros aspectos que sean de su inserción (…) 

Tendríamos que haber abierto a otros sectores medios y esos sectores haber abonado una 

cuota para el AE y haber tenido un fondo para la continuidad de las actividades. Porque a 

veces pasa eso, el sostenimiento es lo más difícil, entonces hay que ver por ahí a lo mejor hoy 

sería bueno trabajar otro modo de encarar el servicio. Estas son ideas desde lo económico, lo 

que pasa es que nos hemos quedado desmantelados, entonces hoy por hoy no es fácil 

conseguir equipos que quieran trabajar a riesgo, sin un financiamiento que te cubra los 

honorarios. 

Edora: Lo que yo fui viendo en relación a la gente que conformaba los equipos de AE era 

bastante inestable su participación, en el sentido de que estaban un tiempo y después se 

retiraban porque encontraban otros lugares en los que se podían insertar de modo más 

estable. 

Eda: Claro, hoy por hoy es peor. 

Edora: ¿Esto les sucede a otras ONGs? 

Eda: Si, las grandes, las viejas ONGs de Córdoba, Cecopal, el Serviproh, hn reducido su personal 

casi a un 50%. Esto tiene que ver con políticas, bueno, ahí, también son espacios en los que la 

oferta de honorarios es muy pobre, no tiene cobertura social, tenés que pagarte tu 

monotributo, bueno hay toda una cosa… porque las ONGs nos estamos  rigiendo por una 

legislación que es la de las asociaciones civiles que no corresponde, las asociaciones civiles 

deberían tener asociados y tenés que trabajar para tus asociados, estamos en ese rubro que 

desde el foro de las ONGs el año pasado se está trabajando en una modificación de la ley, en 
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una ley donde realmente nos ampare y tengamos nuestro propio marco para poder negociar 

con el Estado otras cosas, lo que pasa es que esto genera inestabilidad laboral, no tenés 

cobertura social, … 

Edora: Como para que la gente se establezca 

Edora: Claro, porque aquel que consigue trabajo más estable ya sea en el Estado que a partir 

del 2008 medio que se abrió un poco más la oferta desde el Estado. Y que está bien, no es que 

reniego pero me parece que la política social es una obligación y es del Estado solo que hubo 

como un corte tan abrupto y un desconocimiento del trabajo que vinieron sosteniendo las 

ONGs durante los 90, que de ninguna manera fue ni tan asistencial ni tan descarrilada ni tan 

desorientada, realmente se trabajó promoción y se mantuvieron procesos comunitarios re 

interesantes, fortaleciendo los procesos democráticos, los participativos, pero hubo un corte 

muye abrupto y hasta un desconocimiento. 

Edora: ¿Se hicieron evaluaciones desde el Estado respecto de lo trabajado por las ONGs? 

Eda: No sé si hubo, hoy el trabajo social es con microcréditos, sin honorarios, no los incluyen, 

los programas sociales de nación prácticamente no te están pagando honorarios. Dan un 

porcentaje para gastos administrativos, pero eso no te alcanza, con los microcréditos hacemos 

malabares para poder sostenernos.  

Edora: Y con los informes de los programas Familias, Proame, ustedes recogieron información, 

¿reciben alguna devolución? 

Eda: El Proame hizo un cuadernillo final que incluye a todo el país, no hay cuestione específicas 

de cada caso. Del Familias no hay. 

Edora: ¿Ese terminó antes? 

Eda: Si, lo que pasa es que nosotros éramos experiencia piloto, después el proyecto se 

implementó en Códoba capital por 2 años y no nos renovaron a nosotros. El año pasado ya se 

cerró el Familias en Córdoba por el Salario Fliar único, ya esa línea de promoción el año pasado 

no se trabajó.  

Algo que me olvidé de contarte es que estamos haciendo articulación con el Ceder de Rio 

Ceballos y vamos a ser como una subsede para algunos talleres que pidieron las adolescentes, 

de peluquería, cosmetología. Estamos haciendo todos los papeles para que tengan 

reconocimiento a través de algún certificado. El año pasado habíamos hecho articulación con 

la Cámara del calzado para aquellas que quisieran hacer capacitación, p para trabajar en 

calzado, pero no eligieron. El Ceder es un centro de capacitación de la provincia. También 

estamos trabajando con el Ceder para la capacitación para ser operadores de radio. 
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ENTREVISTADA: GM. 

CARGO: Presidenta de APROHCOL 

FECHA: 05-08- 2014      HORA: 17:00 hs 

ENTREVISTADORA: Carina Bertolino  

LUGAR: sede de Aprohcol en Unquillo. 

CARÁCTER DE LA ENTREVISTA: reconstruida 

La sede de Aprohcol se trasladó en abril de este año, desde una casa de 250 m cubiertos, a un 

local comercial de pequeñas dimensiones ubicado en una galería que está al lado del Espacio 

Incaa- cine teatro Rivadavia de Unquillo (sobre la avenida San Martín 1501).   

“Ya no había forma de seguir sosteniendo aquello”.  “Para la actividad que estamos teniendo, 

creo que este local es un espacio adecuado” 

El tema financiamiento de la organización es complicado. Actualmente solamente trabajan con 

economía social -Microcréditos para emprendedores- y  el horario en el que atienden en la 

sede es acotado a martes y jueves, 3 horas por la tarde. Hay dos mujeres jóvenes que trabajan 

en esto hasta noviembre, en que este proyecto finaliza, “luego me quedo sola otra vez…no sé 

qué va a pasar el año que viene”, “estoy hasta depre”. 

Con respecto a educación, hasta el año pasado estuvieron trabajando en un programa de 

terminalidad de la escuela secundaria, pero ya terminó. Ahora presentaron  un proyecto, 

“Nuestro lugar”,  para trabajar con adolescentes en un programa radial sobre la problemática 

ambiental y el cuidado del ambiente. Si lo aprueban, sería por 6 meses.   

Aprohcol y las otras ONGs que trabajaban en el acompañamiento a procesos organizacionales 

de organizaciones de la comunidad, hoy están sin financiamiento. Aprohcol hacía la asistencia 

técnica a 5 organizaciones de base de La Calera, hoy esas organizaciones “van a los ponchazos” 

porque nadie los acompaña. Con respecto a educación, “es la Municipalidad la que está 

haciendo trabajos con niños y adolescentes. Cambió la política social, hoy los fondos son 

centralizados en el Estado, los financiamientos bajan al municipio y no a las ONGs”. Y las ONGs 

se van achicando. 

Le pregunto sobre la posibilidad de conseguir algún asesoramiento técnico en cuanto a lo 

financiero. Me dice que estableció contacto pero que le piden un dinero que no tiene, incluso 

para acceder a los créditos de agencias internacionales, primero hay que pagar. 

La gente no viene a trabajar a cambio de nada. “Traté de buscar voluntarios…pero no hemos 

tenido suerte para encontrar gente que se comprometa y le ponga el cuerpo a los proyectos”.  

 


