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provinciales. Pese a que este objetivo no se cumplió, hacia el final de la 

dictadura el presupuesto educativo fue reducido drásticamente.   

Con la llegada de la democracia el gobierno de Alfonsín convocará a un 

congreso pedagógico nacional que sirvió para que los distintos miembros de la 

comunidad educativa discutieran los diversos problemas que atravesaban al 

sector. Estos encuentros constituían una nueva fórmula de encarar las 

problemáticas educativas, pero Puiggros, afirma que si bien de esos debates 

surgieron varias respuestas, las conclusiones arribadas en ese congreso nunca 

se llevaron a la práctica. Esta inacción se sumaba al contexto de inestabilidad 

económica, produciendo que este  periodo sea el de de mayor actividad 

gremial docente, que culmina en 1988 con la llamada Marcha Blanca.  

Con la asunción del nuevo gobierno, en 1989, la educación será tratada como 

una mercancía, su administración se hará teniendo como referencia la relación 

costos/beneficios. Siendo una de sus primeras leyes �O�D�� �³�/ey de transferencia 

educativa�  ́ (LTE), medida que como dijimos anteriormente la dictadura había 

iniciado pero no había logrado terminar, esta ley permitió que la nación se 

desligara de las responsabilidades administrativas y económicas de los 

establecimientos de nivel medio y superior no universitario nacionales. Dichas 

instituciones ahora pasaban  a las administraciones de los gobiernos 

provinciales, esta medida se convertía en una de las primeras afectaciones al 

sistema �S�~�E�O�L�F�R�����³�(�O���W�U�D�V�S�D�V�R�����U�H�D�O�L�]�D�G�R���V�L�Q���P�H�G�L�D�U���X�Q���G�L�D�J�Q�R�V�W�L�F�R���G�H�O���H�V�Wado de 

situación de los servicios agudizo las tendencias a la segmentación del sistema 

�H�G�X�F�D�W�L�Y�R���´ (Finnegan 2014:29)   

Esa normativa fue una vulneración al sistema educativo, que provoco una 

dispersión de las capacidades financieras y técnicas en miles de jurisdicciones, 

haciendo que las diferencias sociales, y culturales entre los diferentes distritos 

educativos se evidenciara más fácilmente. Po otra parte este  precario 

traspaso, afecto los salarios docentes, siguiendo con la descripción de 

Finnegma, se reconoce que existió un decreto (964) que dispuso ciertas 

medidas para reducir las desigualdades laborales, pero su ejecución no fue 

efectiva y los docentes igualmente se vieron perjudicados.  (Finnegma 2014)  
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Con la llegada de Néstor Kirchner se aprueba la Nueva Ley de Educación 

Nacional 26.206, este nuevo texto incorpora una nueva serie de puntos. Así 

puede señalarse una primera diferencia frente a la Ley 14.125, que la 

educación va a ser ponderada como  un bien público, este cambio de 

clasificación despoja a la educación del trato mercantil, volviéndola a 

considerar como un derecho personal y social que el Estado debe proteger.  

Dentro de las modificaciones que propone la Nueva Ley, se establecerá la 

obligatoriedad educativa en los tres niveles (inicial, primario, secundario), 

incorporan las modalidades. Estas son �³�R�S�F�L�R�Q�H�V�����R�U�J�D�Q�L�]�D�W�L�Y�D�V���\���R���F�X�U�U�L�F�X�O�D�U�H�V��

que atienden a requerimientos específicos de formación, en relación con 

determinados contextos, necesidades o inquietudes de la comunidad 

educativa, ejempo de estas son: la Educación Técnico Profesional, la 

Educación Artística, la Educación Especial, la Educación Permanente de 

Jóvenes y Adultos, la Educación intercultural Bilingüe, la Educación en 

Contextos de Privación de Libertad, Psicología comunitaria y psicología social, 

entre otras. 

Las reformas provistas por esta ley serán financiadas de acuerdo a lo que 

reglamenta la Ley de Financiación Educativa 26.075, donde fija el incremento 

progresivo de la inversión a educación  comenzando con 4,3 % hasta llegar al 

6% en el 2010. 

Con la llegada de un nuevo gobierno neoliberal, los problemas no se hacen 

esperar, los docentes cerraron paritarias por un costo similar al índice 

inflacionario, las carencias en infraestructura no fueron saldadas, dio inicio a 

una ola de despidos masivos dentro del propio Estado, argumentando que 

este debe ser  orientado bajo la lógica de la eficacia y la eficiencia   
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3. Antecedentes del Trabajador Social en la educación pública  
 

3. I Características del Trabajo Social en la Educación Pública  

 

En este punto se desarrollan las características que se da en la relación 

Trabajo Social - Educación, que mutará en función de las diferentes políticas y 

paradigmas educativos. El lugar que ocupará la profesión en cada escuela no 

solo responde a una decisión organizativa institucional sino que depende de 

lineamientos político más generales. Por este hecho para comprender cuál es 

la función del Trabajador Social en cada momento, se lo debe relacionar con el 

contexto social y económico.  

Como todo régimen antidemocrático, la dictadura se caracterizo por el 

pensamiento único, sin alentar a grandes análisis o fomentar espacios de 

discusión sobre los temas educativos, la escuela paso a estar organizada bajo 

una rígida jerarquía. En relación a esto el trabajo dentro de la educación se 

vuelve técnico, se suprimen algunos centros educativos, solo se dejan los 

equipos de escuelas y los inspectores de distrito. En el caso de la formación 

docente, por ejemplo, �V�H���D�S�H�O�D�E�D���D���O�D���³�S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�R�F�H�Q�W�H�´�� esto implico 

una mayor tecnificando de sus procedimientos para que disminuya la supuesta 

�³contaminación ideológica� .́ El saber docente se fue burocratizando, la 

racionalidad administrativa estaba dada a partir del cumplimiento exacto de los 

objetivos definidos. (Comisión por la Memoria, 2010)  

En similares circunstancias el Trabajo Social utiliza como metodología  el caso 

individual, donde las causas del fracaso escolar están puestas en  el alumno, 

provocando  que se retome la importancia del legajo individual del estudiante 

como fuente privilegiada de información. De este clima se desprende que los 

problemas son de los propios alumnos y no de la institución, de manera que el 

trabajo deba centrarse sobre aquel estudiante que causa los problemas. 

El modelo educativo que se instala con la vuelta de la democracia se va a 

diferenciar del propuesto por la dictadura, teniendo como principal iniciativa el 

congreso Pedagógico (1984) en el cual se buscara restablecer el espíritu 

democrático. Bajo este panorama el Trabajo Social se le adjudica mayor 
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3. II Trabajador S ocial u Orientador Social . 

 

Anteriormente se menciono que  el lugar que ocupa el Trabajo Social dentro de 

la escuela está garantizado por la Modalidad Psicología Comunitaria y 

Pedagogía Social, la cual esta especificada en el artículo 43 de la Ley de 

Educación (26.206): 

 

�³�(�V�� �O�D�� �P�R�G�D�O�L�G�D�G�� �F�R�Q�� �X�Q�� �D�E�R�U�G�D�M�H�� �H�V�S�H�F�L�D�O�Lzado de operaciones comunitarias 

dentro del espacio escolar, fortalecedoras de los vínculos que humanizan la 

enseñanza y el aprendizaje; promueven y protegen el desarrollo de lo educativo 

como capacidad estructurante del sujeto y de la comunidad educativa en su 

conjunto, respetando la identidad de ambas dimensiones desde el principio de 

igualdad de oportunidades que articulen con la Educación común y que la 

�F�R�P�S�O�H�P�H�Q�W�H�Q�����H�Q�U�L�T�X�H�F�L�p�Q�G�R�O�D�´�����/�H�\�����������������$�U�W���������� 

 

Para hacer efectivo el funcionamiento de esta modalidad, la disposición 76/08 

(perteneciente a la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 

Aires) detalla las incumbencias y objetivos que asumirá cada Equipo de 

Orientación Escolar (E.O.E). Asimismo se pauta que las intervenciones 

realizadas por los equipo  sean  interdisciplinarias e intersectoriales, con el fin 

de mejorar la trayectorias escolares de los alumnos, producirán informes sobre 

los diversos acontecimientos del alumno. También podrán participar en la 

elaboración de del Proyecto Educativo (PEI), y sus acciones estarán 

destinadas a  la promoción y protección de los  derechos  de las niñas, niños y 

adolescentes. El E.O.E contara con diferentes cargos, Orientador Educacional, 

Orientador Social, Maestro Recuperador, Fonoaudióloga, Médicos. Cada uno 

de ellos está pensado en función de atender a una necesidad especifica de la 

comunidad educativa,  el hecho que el equipo sea conformado por una amplia 

gama de profesiones enriquece las acciones del equipo escolar, al estar 

pensadas dese enfoques multidisciplinarios, pero en realidad solo son 

ocupados los cargos del  Trabajador Social, y Psicologo/a. 

En el caso del Trabajo Social la resolución establece cuales serán las 

funciones del Orientador social: generar los vínculos entre la institución 
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educativa y la comunidad, promover el trabajo en red con otras instituciones, 

generar acciones para  propiciar la interdisciplina También la se hace énfasis 

en el ausentismo escolar, al establecer que �H�O�� �³�D�X�V�H�Q�W�L�V�P�R�� �H�V�F�R�O�D�U���� �H�O��

desgranamiento, y el abandono escolar deben ser  resuelto a partir de una 

�S�U�R�S�X�H�V�W�D���V�X�S�H�U�D�G�R�U�D�´���� 

Las funciones que asume el Trabajo social podrían ser agrupadas en dos 

categorías, por un lado están los objetivos que apuntan a que el Orientador 

social aporte diferentes datos, e informaciones que permiten hacer un 

diagnóstico más profundo de la situación que afecta al estudiante, y por otro 

lado se proponen otros objetivos que implican generar diferentes vínculos, 

articulaciones, entre diversos actores (comunidad educativa, escuela, otras 

instituciones dependientes el Estado). 

Sin dejar de lado estos dos puntos,  se podría señalar que las intervenciones  

realizadas por el Trabajador Social se inician principalmente desde la demanda 

docente, pese a que la actual normativa hace grandes avances, los objetivos 

asignados para la profesión continúan siendo diseñados desde una perspectiva 

psicologista, hecho que le otorga un lugar secundario a la profesión. Esta 

situación es llamada por Montaño y Iamamoto subalternidad del Trabajo Social:  

 

�³�(�O���V�H�U�Y�L�F�L�R���V�R�F�L�D�O���H�V���H�V�W�L�J�P�D�W�L�]�D�G�R���F�R�P�R���X�Q�D���S�U�R�I�H�V�L�y�Q���D�X�[�L�O�L�D�U�����G�H�����D�V�L�V�W�H�Q�F�L�D�����'�H��

asistencia en un doble sentido: por un lado, la asistencia que realiza a los 

sectores carentes de la población, a sus usuarios, pero también, por otro lado a 

aquella asistencia que dirige, como profesional subalterno y auxiliar, a otros 

profesionales- �P�p�G�L�F�R�V�����D�E�R�J�D�G�R�V�������H�W�F���´�����0�R�Q�W�D�x�R���������������������� 

 

La relación de subordinación del Trabajo Social ante lo pedagógico se puede 

constatar en lo que sería una contradicción normativa, el accionar del 

profesional dentro de ámbito educativo  por una parte estará regulado por la 

Ley  10.579  que establece el Estatuto Docente, pero al mismo tiempo el 

accionar profesional también estará regulado Ley 10.751 que reglamenta el  

ejercicio de la profesión.(Mallardi 2015) A su vez dentro del Estatuto docente se 

señala que para ejercer funciones dentro del ámbito educativo se requiere titulo 

docente habilitante,  en caso de no poseerlo  en el  Decreto 441/95 establece 
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correlaciones de fuerzas diversas van a provocar dominados y  dominantes, 

ex�F�O�X�L�G�R�V���\���H�[�F�O�X�\�H�Q�W�H�V�����H�[�S�O�R�W�D�G�R�V���\���H�[�S�O�R�W�D�G�R�U�H�V�����H�W�F�������0�R�Q�W�D�x�R�������������������´ 

 

Por último, se reconoce que  existe un margen de maniobra, la práctica 

profesional puede ser orientada hacia un lado u otro en función de las 

posiciones ético políticas, y las orientaciones teórico metodológicas por las que 

se opten (Montaño 2015). Este poder de acción en parte evidencia que es 

posible sortear la subalternidad del Trabajo Social, siempre y cuando se tengan 

en cuenta estas dimensiones, ya que por un lado las estrategias de 

intervención se diseñan desde la premisa que los hechos que demandan al 

profesional se desprenden de un contexto económico y social mayor que el 

caso particular. Por otra parte, una clara definición de las limitaciones y 

contradicciones que posee el accionar del Trabajo social  permite la  

construcción de  una relación  Transdiciplinaria. 

En los párrafos anteriores se mencionaron algunas de las características que  

hacen al labor del trabajo social dentro del ámbito educativo, se nombraron 

algunas de las dificultades laborales que se anteponen al accionar profesional, 

también se hizo alusión a las tres dimensiones pensadas por Montaño que 

problematizan algunas cuestiones del Trabajo Social. Siguiendo con esta línea 

de desnaturalizar, cuestionar conceptos, en el apartado  que continua se harán 

algunas reflexiones sobre qué se entiende por maternidad y cuál es la relación 

entre ser  madre y estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NAHUEL FERREYRA 

 

Página 37 de 90 

 

4. Vínculo entre maternidad y escolaridad  

 

4. I Mujer, madre, estudiante  

 

Parte de este trabajo se fue construyendo sobre la idea de que los hechos, o 

circunstancias no pueden ser tratados de forma aislada, esto llevo a que en los 

primeros capítulos se desarrollara una contextualización histórica, económica, 

se hizo referencia a cual es la situación de la educación, se nombro cual es el 

escenario con el que se encuentra un  Trabajo Social que se inserta dentro del 

ámbito educativo.  Bajo esta idea, se hace necesario que antes de analizar los  

dispositivos institucionales que la Escuela Nro. 19 implementa para asegurar la  

continuidad escolar de las estudiantes que son madres, se deben  exponer 

algunos de los tópicos que adquiere la relación mujer-madre-estudiante.  

De esta manera el primer elemento que se debe sugerir es el concepto de 

familia, ya que constituye  una unidad básica para el sistema capitalista, y será 

el lugar donde se crean y recrean las fuerzas productivas. En este sentido  

Malinoswki explica su funcionalidad:  

 

�³�/�D���I�D�P�L�O�L�D���G�H�E�H���V�H�U���G�H�I�L�Q�L�G�D���F�R�P�R���X�Q�D���L�Q�V�W�L�W�X�F�L�y�Q�����X�Q���J�U�X�S�R���V�R�F�L�D�O���F�R�Q�F�Ueto, que 

existe como tal en la representación de sus miembros, organizado  en función 

de la (biológica y social) por la manipulación, por un lado, de los principios 

formales, de alianza, de descendencia, y de consanguinidad, y por el otro, de las 

practicas sustantivas de la división sexual del trabajo. (Malinowski 1960). 

 

La división  sexual del trabajo  establece una distinción de las tareas entre la 

mujer y el hombre, el trabajo remunerado será una función del hombre,  por 

ese hecho se lo toma como jefe de familia, mientras que la  responsabilidad de 

la mujer  será el trabajo domestico y el cuidado de los niños. Esto establece 

una clara diferencia entre dos espacios, por un lado el mundo de la producción, 

el trabajo y por el otro el mundo de la casa y la familia.  

De esta manera la familia como unidad productiva tiene una  organización 

patriarcal: el hombre adulto dirige y organiza lo productivo, mientras que  la 
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características que la llevan a estar estigmatizadas sino que se apegue a su 

categoría de anormalidad.  

En el caso de las estudiantes que son madres, el proceso de estigmatización 

también se da en torno a un ideal de adolescente, construido principalmente 

desde la psicología. A esta etapa se la reconoce como un período de  

transición entre la niñez y la adultez, caracterizada por la inestabilidad anímica 

(Margulis, 1996). La existencia de este ideal adolescente establece una línea 

divisoria entre  lo que está dentro de lo esperable (normalidad),  y de lo que 

está por fuera de esos parámetros. El determinismo biológico de relacionar 

ciertas  conductas, con una determinada edad, y tratarlo de forma universal sin 

considerar el contexto, lleva  a Fainsod a elaborar la siguiente idea:  

 

 �³�7�R�P�D�Q�G�R���F�R�P�R���S�D�U�i�P�H�W�U�R���H�O���P�R�G�H�O�R���E�X�U�J�X�p�V�����E�O�D�Q�F�R���\���P�D�V�F�X�O�L�Q�R�����F�R�P�R���P�R�G�H�O�R��

natural adolescente, se construye un deber ser en donde toda diferencia se 

constituye en desvió deficitario. La presentación de la adolescencia como una 

etapa universal desconoce las diversas significaciones y prácticas 

correspondientes a adolescencia, que mas allá de la diversidad dan cuenta de la 

desigualdad que traduce a muchas de ellas como modos vulnerables y de 

fragilizacion que se desconocen cuando se invisibilidad   la clase social, el género, 

�O�D���H�W�Q�L�D�´�������)�D�L�Q�V�R�G�������������������´ 

 

Teniendo en cuenta esta cita, las estudiantes que siendo menores de edad 

quedan embarazadas o  ya tienen hijos, rompen con el modelo adolescente 

previsto. Algunos autores reproducen el estigma acusatorio de que dichos 

embarazos  son el resultado de un inicio sexual  precoz, o una vida sexual  

promiscuidad sin cuidados (Climent y Arias, 1996). Si bien es cierto que se 

espera que la mujer sea madre, se dedique al cuidado de sus hijos, esto lo 

debe hacer dentro del matrimonio en su etapa adulta, lo que hace que sobre 

estas jóvenes exista un doble proceso de estigmatización, por un lado rompen 

con el modelo adolescente, pero a su vez también lo hacen con respecto al  

modelo de mujer.  

Con respecto a la organización familiar cabe mencionar que el modelo de 

familia  patriarcal basado en un solo  proveedor (hombre), en los últimos años 

ha venido disminuyendo, según un estudio realizado en la ciudad de Buenos 
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Aires, de 1980 a 2001 el modelo de proveedor único (esposo activo y esposa 

inactiva)  decreció de un 74,5% al 57,3 %, mientras que los hogares con dos 

proveedores (hombre y mujer)  aumenta de 25,5 hasta 46,3.  (Weinerman 

2002). Estas variaciones principalmente en la Argentina se visualizan más 

fácilmente después de la crisis social y económica del 2001, donde para hacer 

frente a la situación económica, en gran parte de las familias nucleares, ambos 

cónyuges debieron insertarse en el mercado del trabajo. De esto no se 

desprende que haya una liberación de las tareas domesticas por parte de la 

�P�X�M�H�U�����\�D���T�X�H���H�Q���O�R���F�R�W�L�G�L�D�Q�R���O�D�V���I�X�Q�F�L�R�Q�H�V���³�F�O�i�V�L�F�D�V�´�����O�L�P�S�L�D�U���H�O���K�R�J�D�U�����O�O�H�Y�D�U���D��

los hijos a la escuela, cocinar)  que se le adjudican a la mujer no se  ponen en 

discusión, generando una sobrecarga laboral al sumarse estas horas no 

remuneradas a su jornada de trabajo. (Weinerman 2002) 

Por último se puede decir que si bien hay un cuestionamiento sobre  los valores 

ligados a la femineidad/masculinidad y maternidad/paternidad esto no 

representa una ruptura tajante con los valores tradicionales, ya que también se 

puede observar en el  caso de las estudiantes que cursando sus estudios 

quedan embarazadas.  

En resumen el valor normativo que pesa sobre la mujer esta constituido por dos 

partes: por un lado establece que la mujer sea madre, pero por el otro sostiene 

que debe serlo en su edad adulta, dentro de un matrimonio estable. Teniendo 

presentes estas situaciones en el siguiente titulo, �³�(�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V�� �0�D�G�U�H�V�´, se 

abordarán algunos conceptos que permiten tratar específicamente el tema del 

embarazo en las jóvenes. 

 

4. II Estudiantes madres.  

 

Para comenzar a tratar la cuestión del embarazo en las jóvenes que cursan el 

secundario  es necesario analizar algunos términos, el primero de ellos versa 

sobre que es lo que se entiende  por juventud. El componente central para  

comprender las diferencias que se dan en torno al ser joven es la moratoria 

social, la misma se refiere a un periodo de tiempo donde algunos jóvenes se 

encuentra bajo la protección económica, social de los progenitores y posibilita 
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embarazo en las jóvenes va en aumento año a año. La mayoría de las 

estadísticas socio-demográficas sobre sexualidad y salud reproductiva en 

Latinoamérica demuestran que  los  nacimientos correspondientes a menores 

de 18 años fluctúan de forma decreciente, a su vez en dichas estadísticas no 

se tiene en cuenta los embarazos que  han sido interrumpidos (Stern 2001) 

esto está asociado a que en la mayoría de los países latinoamericanos como 

Argentina la interrupción voluntaria es considerada ilegal, haciendo que sea 

difícil llevar a cabo la contabilización de los casos. 

La  segunda  argumentación difunde al embarazo adolescente como una 

problemática pública demográfica,  si bien es cierto que toda nueva situación 

de embarazo impactara en el incremento de la población, el embarazo en las 

jóvenes no llega a ser un número  que modifique drásticamente los totales en la 

cantidad de habitantes (Stern 2001). A esto, se asocia la idea de que un 

aumento en el embarazo en las jóvenes lleva a incrementar los índices de 

pobreza y empeora la situación económica, y cultural de la madre. Situación 

que se contradice con la realidad, no  se registran casos de jóvenes madres de 

clase media que por tener un bebe pasen de forma automática a pertenecer a 

un estrato de clase baja, las variables económicas y sociales que  afectaban a 

la joven eran preexistentes al embarazo.  

Como tercer argumento se tiene la afirmación que el embarazo a temprana 

edad es nocivo para la salud de la madre, ahora bien en adecuadas 

condiciones de nutrición, atención prenatal, un embarazo y/o parto a los entre 

los 16 a 19 años de edad no conlleva mayores riesgos de salud materna y 

neonatal que un embarazo entre los 20 y 25 años. (Stern 2001). 

Teniendo en cuenta estas ideas el embarazo de las jóvenes adquiere un nuevo 

valor, deja de ser el motivo principal por el cual las madres tienen  dificultades 

para acceder a un trabajo formal, para  finalizar sus estudios, o les acarrea 

nuevos problemas de salud. Para pasar a ser un evidencia de carencias 

estructurales que las jóvenes sufrían antes de ser madre, como puede ser el 

hecho de tener trabajos informales y/o esporádicos, poseer dificultades para 

acceder a los servicios de salud, o la falta de acceso a una red de agua 

potable, de gas natural, la inexistente o defectuosa red cloacal. 
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En oposición a los estudios antes mencionados,  hay quienes  observan  que  a 

partir de la situación de embarazo surgen nuevas expectativas que revalorizan 

la vida de las jóvenes madres. La maternidad  en contextos de pobreza 

revaloriza el sentido de vida de la joven,  reafirma su deseo de salir adelante, 

de mejorar su situación social, (Gogna 2013), a lo que se debe agrega que  

�³�V�H�U�� �P�D�G�U�H�´�� �H�V�� �X�Q�D��forma de reconocimiento social. (Aquino 2003)  En este 

sentido Eva Gilverti señala:  

 

�³�/�D�� �P�D�W�H�U�Q�L�G�D�G�� �U�H�V�X�H�O�Y�H���� �H�Q�� �D�O�J�X�Q�D�V�� �R�S�R�U�W�X�Q�L�G�D�G�H�V���� �O�D�� �L�O�X�V�L�y�Q�� �G�H�� �W�H�Q�H�U�� �D�O�J�R��

propio, se diferencia el tener un hijo de ser madre en tanto función, rol a 

desempeñar. La maternidad vendría a confirmar cierta dependencia, necesidad 

de cuidado y protección de otro �± visualizando como objeto- que ubica a la 

madre en otra posición. (Gilverti 1991: 22) 

 

Tomando la distinción que establece Gilverti entre el rol de ser madre, y tener 

un hijo, la idea de este trabajo es la de proponer el concepto de Estudiantes 

madres, con el mismo se pretende definir a las situaciones de embarazo de 

una forma relacionada, incorporando el contexto social, alejándose de 

señalamientos normativos que se basan en atributos individuales como la edad 

y el sexo.  

De este modo el concepto de estudiantes madres, define a un grupo particular 

de jóvenes que desean o aspiran terminar sus estudios, por otra parte con la 

noción de madre se señala a estas jóvenes a partir de su rol de maternidad. 

Cabe destacar que el énfasis de este concepto (estudiantes madres) esta 

puesto en la función, del rol, ya que con la noción de maternidad no se 

pretende hacer una regresión al modelo tradicional de familia, que delimita el 

ser madre  dentro de una organización en donde el hombre  ocupa un lugar 

principal como jefe de familia, y  mujer en un lugar secundario, destinada al 

cuidado de los hijos.  

Así cuando se habla de estudiantes madres, la situación del embarazo se 

desarrolla  entre un aspecto subjetivo (situaciones familiares, emocionales, la 

decisión de abandonar los estudios o continuarlos, etc.) y una cuestión objetiva  

(limitaciones materiales, recursos, posibilidades de asistir a la escuela, entre 
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cultural y social. A estos tipos de capital, se puede sumar el simbólico, que 

estaría dado a partir del reconocimiento o  de lo que se suele denominar  el 

prestigio. Si bien cada campo se define a partir del capital que persiguen los 

integrantes de ese espacio social, no se presentan como algo aislado uno de 

otro,  cada uno de ellos puede ser transformado en otro. Por ejemplo aquella 

persona que  obtuvo  dinero a partir de invertir en la bolsa de valores, pasa a 

comprar una galería de arte. Su principal capital fue el económico pero ahora, 

también pasa a tener una cierta presencia dentro del campo, el del arte, al 

tener en estado objetivado una serie de pinturas artísticas.  Estos movimientos 

empleados por los agentes es lo que Bourdieu (2011) reconoce como 

estrategias, que están destinadas a  perpetuar o aumentar el capital  que se 

persigue.  

Como se dijo anteriormente el  campo social  reconoce que dentro de una 

sociedad se van configurando diversos espacios a partir  de la distribución 

desigual de un determinado capital. De esta forma el concepto de  marginalidad 

urbana presenta cierta similitud con la idea de campo social, al señalar que 

dentro de una misma ciudad se pueden reconocer distintos segmentos 

poblacionales, que van quedando  excluidos  de los diferentes procesos 

productivos, culturales. En este sentido cuando Wacquant  propone el concepto 

de marginalidad urbana se está refiriendo a la exclusión social:  

 �³�/os Nuevos regímenes de relegación socio espacial y de cerrazón excluyente 

[...] que se ha  cristalizado en la ciudad postfordista como efecto del desarrollo 

desigual de las economías capitalistas y de la  desarticulación del Estado de 

�%�L�H�Q�H�V�W�D�U�´���>�������@�����:�D�F�T�X�D�Q�W������������������������ 

�(�O�� �D�X�W�R�U�� �� �H�O�D�E�R�U�D�� �H�O�� �F�R�Q�F�H�S�W�R�� �D�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �� �V�X�� �H�V�W�X�G�L�R�� �V�R�E�U�H�� �O�R�V�� �³�J�X�H�W�R�V�´�� �G�H��

�S�R�E�O�D�F�L�y�Q�� �Q�H�J�U�D�� �H�Q�� �&�K�L�F�D�J�R���� �O�D�V�� �³�E�D�Q�O�L�H�X�H�´�� �G�H�� �R�E�U�H�U�R�V�� �S�D�U�L�V�L�Q�D�V���� �� �:�D�F�T�X�D�Q�W. 

Esta diferenciación social se manifiesta tanto desde las condiciones objetivas 

(carencias económicas, materiales) como de lo  espacial, este sector de la 

población queda apartado del resto de la  ciudad. Creando así una serie de 

relaciones economías, solidarias, que permiten la sobrevivencia de estos 

sectores sin estar involucrados, o con lazos muy escasos con el resto del 

sistema productivo de la ciudad.  Claro está, que  estos espacios no son una 
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construcción fruto de la decisión de los  propios ciudadanos que allí habitan, 

sino que son el resultado de las políticas de acción u omisión estatales que 

diseñan  su modelo urbano de acuerdo a un sistema económico sustentado 

bajo el interés de las grandes corporaciones.  

En el caso de la ciudad de Mar del Plata, las obras para mejorar el espacio 

urbano se desarrollan en la costa, mientras que en los barrios, o algunas de las 

áreas que podría estar bajo la clasificación de marginalidad urbana solo se 

invierte desde una óptica  electora. Si se formaliza una  obra, esta es pequeña 

y vistosa, pero no se llevan a cabo los trabajos realmente necesarios (cloacas,  

canales pluviales, extensión de servicios, construcción de viviendas, etc.) para 

mejorar la calidad de vida de las personas.  

La marginalidad urbana debe ser entendida como una consecuencia 

emergente de las últimas políticas neoliberales,  de esta manera Wacquant 

entiende:  

 

�³�6�H�� �D�V�L�V�W�H�� �D�� �X�Q�D�� �Y�L�R�O�H�Q�F�L�D�� �H�V�W�U�X�F�W�X�U�D�O���P�D�V�L�Y�D�� �G�H�V�H�Q�F�D�G�H�Q�D�G�D�� �S�R�U�� �X�Q�D�� �V�H�U�L�H�� �G�H��

transformaciones económicas y políticas que se refuerzan mutuamente. Estos 

cambios se  traducen en una polarización de  la estructura de clases que,  

combinada  con  la  segregación  étnica,  ha  culminado  en una impresionante 

dualización de las metrópolis que abarca a amplios sectores de mano de obra 

no calificada, sumergidos en la obsolescencia económica y la marginalidad 

soc�L�D�O�´�����:�D�F�T�X�D�Q�W���������������������� 

El análisis del espacio solo es un aspecto del concepto de marginalidad 

urbana, con él se ejemplifica la separación social,  pero el concepto pretende ir 

más allá. Wacquant reconoce el accionar de un poder simbólico, en parte 

construido por los medios de comunicación, donde la inseguridad, la 

delincuencia, el consumo de drogas, son atribuidos a estos sectores de la 

población. El autor toma como ejemplo los diferentes conflictos sociales 

ocurridos en Francia por la discriminación y el acoso policial que sufren las   

minorías étnicas2: �³Los ven como disturbios de los underclass, grupo 

                                                             
2Los últimos grandes disturbios se sucedieron en 2005, se iniciaron el jueves 27 de 
octubre de 2005 cerca de París pero se extendieron rápidamente al resto de Francia. 
Los incidentes comenzaron tras la muerte de dos jóvenes musulmanes de origen 
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optar por hacer trampa, ahora la predisposición para elegir una u otra opción 

esta dentro del Habitus y del margen de libertad  que brinda el campo social. Al 

mencionar la idea de campo social, se relaciono dicho concepto con la noción 

de marginalidad urbana, para describir las consecuencias que dejaron las 

políticas neoliberales. Este desarrollo es una herramienta más para acceder  al  

contexto social en el cual se ubica la Escuela Secundaria Nro.19.  

Por otra parte los diferentes formatos de capital están concatenados, al señalar 

que parte de las estudiantes madres pertenecen a sectores poblacionales en 

estado de vulnerabilidad social, esto  permite pensar en un circulo vicioso de 

exclusión. El escaso capital económico entorpece el aumento de otro tipo de 

capitales, si bien los otros capitales no dependen directamente de la situación 

económica de cada agente, si es necesario  invertir en ellos para que aumente 

su volumen.  

A partir de esto es que la escuela se convierte en una estrategia fundamental 

para que las estudiantes madres incrementen sus capitales, en especial el 

social porque la serie de recursos  que pone a  disposición la  Escuela Nro. 19 

permite mejorar su situación social, y económica, cuya importancia se podrá 

visualizar en el capitulo siguiente donde se explicitan las características de 

diversos proyectos que buscan asegurar la continuidad escolar de las 

estudiantes madres.  
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Aspectos  Metodológicos  

 

La Planificación de esta investigación se diseña partir de un tipo de 

investigación exploratoria- descriptiva, entendiendo por exploratoria 

�³�L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�R�Q�H�V���Tue pretenden darnos una visión general, de tipo aproximativa, 

�F�R�Q���U�H�V�S�H�F�W�R���D���X�Q�D���U�H�D�O�L�G�D�G���G�H�W�H�U�P�L�Q�D�G�D�´�����6�D�E�L�Q�R�������������������������<���S�R�U���G�H�V�F�U�L�S�W�L�Y�D����

según  �$�Q�G�H�U���(�J�J�����³�F�R�Q�V�L�V�W�H���I�X�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�P�H�Q�W�H���H�Q���F�D�U�D�F�W�H�U�L�]�D�U���X�Q���I�H�Q�y�P�H�Q�R���R��

situación concreta, indicando sus rasgos �P�i�V���S�H�F�X�O�L�D�U�H�V���R���G�L�I�H�U�H�Q�F�L�D�O�H�V�´ (Ander  

Egg 1986: 70). 

Escoger una metodología cualitativa parece lo más apropiado para realizar esta 

investigación, ya que se piensa en rescatar la vivencias de los propios actores 

en el proceso de apertura y consolidación de la sala maternal. La particularidad 

de este tipo de investigación es que  

 

�³�6e centra en la comprensión de una realidad considerada desde sus aspectos 

particulares como fruto de un proceso histórico de construcción y vista a partir de 

la lógica y el sentir de sus  protagonistas, es decir desde una perspectiva interna 

���V�X�E�M�H�W�L�Y�D���´�����3�H�x�D���$�O�Y�H�U�W�R�������������������������� 

 

El universo de esta investigación está delimitado por la Escuela Nro. 19, cuyo 

establecimiento provincial se ubica en el  Partido General Puyrredon,  

Localidad Mar del plata, en el barrio Fortunato de la Plaza, en la intersección de 

las calles República de Cuba y Fortunato de la Plaza (39).  

Como unidad de análisis se tendrá en un primer orden a todas las estudiantes 

madres que estén inscriptas en el proyecto �³�V�D�O�D�� �P�D�W�H�U�Q�D�O�´���� �� �H�Q�� �H�O�� �W�U�D�Q�V�F�X�U�V�R��

del año 2015, o que ya hayan solicitado vacantes para el año 2016. En un 

segundo orden también se toma  a los equipos directivos, E.O.E, docentes que 

han sido parte de la construcción de la sala maternal.   

En la técnica recolección de datos, tendremos como principal elemento de 

investigación, la realización de entrevistas, definiéndolas  a estas como  

�³�5�H�L�W�H�U�D�G�R�V�� �H�Q�F�X�H�Q�W�U�R�V�� �F�D�U�D�� �D�� �F�D�U�D�� �H�Q�W�U�H�� �H�O�� �L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�G�R�U�� �\�� �Oos informantes, 

encuentros que se hayan dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas 

que tienen los informantes respecto de sus vidas y experiencias, tal como las 
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Objetivos de investigación  

 

Objetivo general:  

 

-Indagar sobre los dispositivos institucionales que favorecen la continuidad 

�H�V�F�R�O�D�U���G�H���O�D�V���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V���P�D�G�U�H�V�����H�V�S�H�F�t�I�L�F�D�P�H�Q�W�H���H�O���S�U�R�\�H�F�W�R���³�V�D�O�D���P�D�W�H�U�Q�D�O�´��

en que interviene el Equipo de Orientación Escolar de Escuela Secundaria N19 

de la ciudad de Mar  del Plata. 

 

Objetivo s secundario s: 

 

- Conocer los proyectos implementado por la institución para asegurar la 

continuidad escolar. 

 

-Identificar  otras intervenciones del E.O.E  independientes a los proyectos que  

que también atiendan a estas problemáticas. 

 

- Identificar  las  intervenciones llevadas por el Orientador Social en la relación 

con los proyectos mencionados. 
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Análisis de los dispositivos institucionales para favorecer la 
continuidad escolar . 

 

 

Lo realizado hasta aquí consistió en el desarrollo de una serie de conceptos 

que dieron lugar a la formación del marco conceptual, entendemos que esas 

nociones allí trabajadas constituyen la base teórica necesaria para llevar 

adelante el análisis de los dispositivos institucionales por medio de los datos 

recolectados. Para ello se tendrá como referencia  una metodología cualitativa, 

el énfasis de los resultados estará puesto en la dimensión subjetiva, en la 

percepción que tienen las partes sobre los dispositivos, estrategias que utiliza 

la escuela para garantizar la continuidad escolar. Asimismo los datos son 

contrastados con algunas cuestiones teóricas, lo que permite por un lado que  

informaciones recopiladas no se presenten de forma aislada, y por otro lado 

que contribuyan a comprender  las diversas cuestiones que giran en torno a la 

relación mujer-madre-estudiante que aquí estamos problematizando.  
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dentro del  abandono escolar, influyen los aspectos subjetivos, en su mayoría 

el problema del abandono obedece a otros obstáculos materiales y simbólicos 

del propio sistema educativo.  

Esta idea puede ser identificada en los proyectos que se nombran a 

continuación,  su fundamento  no se basa en una logica excluyente, sino que 

se piensa a partir de las particularidades de cada problemática.  

Los dos primeros recursos a tener en cuenta son la Escuela Domiciliaria y 

Hospitalaria, y  las licencias por Maternidad, la particularidad de estos es su 

formalidad. Los mismos surgen a partir de la Nueva Ley de Educación 

Nacional, con el paradigma de la inclusión educativa,  donde el Estado asume 

la obligación de establecer y propiciar todos los medios para asegurar la 

escolaridad. (Ley 26.206 artículos: 6, 3, 16, 17, 81). En este sentido la ley va a 

señalar que la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria esta 

 

�³�>�«�@���'�H�V�W�L�Q�D�G�D���D���J�D�U�D�Q�W�L�]�D�U���H�O���G�H�U�H�F�K�R���D���O�D���H�G�X�F�D�F�L�y�Q���G�H���O�R�V���D�V���D�O�X�P�Q�R�V���D�V���Tue, 

por razones de salud, se ven imposibilitados/as de asistir con regularidad a una 

institución educativa en los niveles de la educación obligatoria por períodos de 

trein�W�D�������������G�t�D�V���F�R�U�U�L�G�R�V���R���P�i�V���´�����/ey 26.206 Art 60)  

Se emplea este recurso con la idea de que la enfermedad o el incidente  que 

distancia  al estudiante de la institución no se constituyan en un factor de 

exclusión educativa, según lo que reglamenta la disposición esta modalidad 

podrá ser aplicada desde dos áreas: 

�³�(�G�X�F�D�F�L�y�Q���'�R�P�L�F�L�O�L�D�U�L�D�����Fomprende la atención educativa de los sujetos que  se 

�H�Q�F�X�H�Q�W�U�H�Q�� �H�Q�� �U�H�S�R�V�R�� �G�R�P�L�F�L�O�L�D�U�L�R���� �>�«�@�� �(�O�� �K�R�J�D�U�� �G�H�� �F�D�G�D�� �D�O�X�P�Q�R�� �V�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�\�H��

en un aula escolar domiciliaria, donde el docente llevará a  cabo su 

escolarización. 

Educación Hospitalaria: comprende la atención educativa de los sujetos que se 

encuentran internados en los efectores de salud  tanto públicos como privados, 

�L�Q�L�F�L�D�Q�G�R���R���F�R�Q�W�L�Q�X�D�Q�G�R���O�D���H�V�F�R�O�D�U�L�G�D�G���R�E�O�L�J�D�W�R�U�L�D���´ (Ley 26.206) 

 

Cabe aclarar que este instrumento solo toma casos específicos de enfermedad, 

pero  pueden incorporarse ocasionalmente el  caso de alguna estudiante 

madre, que por indicación especifica de un Medico recomienda reposo, o hace 
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alguna otra prescripción médica que requiera estar en su domicilio. La 

educación domiciliaria permite que la estudiante no pierda su escolaridad, ya 

que estos procesos facilitan a distanciar al estudiante de la institución. 

En el caso de las licencias de maternidad, estas si bien se encuentran 

reglamentadas en la ley 14.637 aprobada en el 2014, la misma también se 

desprende del espíritu inclusivo que tiene la Ley Nacional de Educación. Este 

régimen especial de inasistencias lo pueden solicitar todos los padres y madres 

durante el durante el periodo de gestación o luego de su nacimiento.  

El régimen especial de inasistencias comprenderá un plazo máximo de treinta 

días, que pueden tomarse de forma fraccionada  o continua antes o después 

del embarazo, para los padres, ese periodo comprenderá cinco días que se 

disponen de igual forma que las madres. Además esos plazos pueden 

extenderse cuando el embarazo sea múltiple. La ley también regula un régimen 

de lactancia, que podrá ser de dos horas diarias durante un periodo de doce 

meses pudiéndose extender hasta 24 meses durante  treinta minutos.  

Las virtudes de estos dos recursos para el EO.E es que se encuentran 

formalizados a través de leyes, esto le otorga solides con respectó a otros 

proyectos que piensa la escuela, ya que la  ley los constituye como un Derecho 

de los estudiantes.  

Otro de los proyectos que utiliza el E.O.E  asegurar la continuidad escolar es  la 

integración al Bachillerato de Adultos (Resolución 5513), este  tiene como 

objetivo la retención escolar en general, incluye a todos los estudiantes a partir 

de los  16 años, con  niveles altos de ausentismo, que hayan  abandonado la  

escuela recientemente, o que posean sobre edad.  

El proyecto propone que en el mismo año en el que abandonaron, 

interrumpieron su asistencia a clases, pueden rendir  las materias que adeuden 

de forma libre, también pueden compensar con trabajos prácticos los diferentes 

temas que se dictaron durante su ausencia. Para luego incorporarse a la 

escuela de adultos (también parte de la Escuela Secundaria Nro. 19) en el año 

que les corresponde, el beneficio de este proyecto es que los estudiantes que 

se añaden no llegan a perder el año de cursada, con lo que su año de egreso 
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desprende un proceso que afecta el autoestima, y la confianza del estudiante, 

ya que las razones que lo llevan al abandono solo son responsabilidad de cada 

persona. Esta situación da lugar a pensar la integración de los estudiantes en 

la escuela de adultos, de esta forma la escuela interviene sobre la problemática 

del abandono  escolar desde una perspectiva global, reconociendo que son 

varios los factores que llevan a los jóvenes a dejar sus estudios.  

En este mismo sentido se puede nombrar el tercer proyecto empleado por la 

escuela �³Tutorías, Modalidad Semi-�S�U�H�V�H�Q�F�L�D�O�´, este recurso  es un trabajo en 

conjunto entre la Escuela Nro. 19, y  la Universidad Nacional de Mar del Plata, 

más específicamente el SEAD (Sistema de Educación Abierta y la Distancia). 

El proyecto expone como objetivos principales: 

- Favorecer la retención y permanencia de las alumnas embarazadas y 

madres adolescentes 

- Asegurar la terminalidad mediante una alternativa de aprendizaje de 

calidad 

Este proyecto fue presentado para las estudiantes madres, pero puede  

extenderse para otros casos donde el estudiante no pueda concurrir 

regularmente a la escuela, o deba ausentarse por un periodo largo, como 

pueden ser los casos de enfermedades crónicas, accidentes que requieren 

reposo, etc.   

Esta alternativa de aprendizaje consiste en la creación de un sistema semi-

presencial, a través de módulos teóricos y prácticos que se van configurando 

para estas estudiantes de acuerdo a las asignaturas que estén cursando.  Los 

mismos son entregados a los estudiantes y devueltos por estos una vez  que 

son completados, de esta forma se va acreditando la escolaridad de la 

estudiante.  Por su parte el SEAD brinda  capacitaciones y asesoramiento a los 

docentes que participen en la elaboración de estos módulos, que son 

principalmente de ciencias exactas y naturales. Para que esos materiales 

tengan la rigurosidad teórica acorde a los estudiantes, pero que al mismo 

tiempo sean pedagógicamente atractivos.   
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este tipo de actividad no solo  mejora los aspectos de salud de padres, madres 

e hijos, sino que fortalecer los vínculos entre ellos, refuerza los lazos afectivos. 

Este proyecto es una gran herramienta para implementar en los casos de las 

estudiantes madres, ya que tiene diversas líneas de acción pero los 

inconvenientes que observan es que  mucha de la madres tienen dificultades 

para trasladarse desde la zona de la escuela hasta los natatorios de la zona 

centro. 

A partir de lo analizado en los proyectos, en especial el sistema de tutorías, la 

integración a la escuela de adultos y el programa creciendo juntos,  pueden 

identificarse  diferencias entre la propuesta de cursada institucional (la Ley 

26.206 establece la obligatoriedad escolar de 4 años hasta los 18 años), y la 

forma en que  los jóvenes cursan sus estudios.  En este sentido la Licenciada 

en Ciencias de la Educación Flavia Terigi elabora el término de trayectorias 

escolares teóricas para referirse a la propuesta de cursada que se piensa 

institucionalmente, esta posee tres características. La primera es que la 

escolaridad está organizada gradualmente  en  niveles, característica que en 

un principio estaba pensada como una política de masificación del sistema y 

que hoy está siendo puesta en duda en varios países (Terigi 2009). La segunda 

particularidad es  que los aprendizajes están organizados bajo una gradualidad 

de asignaturas que van conformando lo que se denominan el Curriculum. 

Asociada a esta  ultima característica esta la anualizacion, esta pauta los 

tiempos en que se deben ir cumpliendo con las diferentes asignaturas. Al 

sumar estas características se tiene un sistema de cursadas rígido, 

normalizador, reglamentado temporalmente, donde establece una relación  de 

dependencia entre la edad y la  capacidad cognitiva.  Para nombrar aquellas 

trayectorias que no necesariamente se apegan a esta propuesta institucional, 

Terigi habla de trayectorias escolares no encauzadas o reales, al referir a un 

conjunto complejo de factores que  incide en "las múltiples formas de atravesar 

�O�D���H�[�S�H�U�L�H�Q�F�L�D���H�V�F�R�O�D�U�´�����7�H�U�L�J�L���������������� 

Estos conceptos sirven para entender la forma en que los jóvenes van 

completando sus estudios, pero al mismo tiempo al hablar de trayectorias 

teóricas y reales  da cuenta que la continuidad escolar no solo es lograr que 
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todos los estudiante puedan asistir a clases, sino esta en crear los recursos y 

dispositivos para acompañar a los estudiantes en toda la experiencia escolar. 

Este hecho es lo que explicaría en parte la cantidad de estrategias que emplea 

la escuela Nro. 19,  un ejemplo de la capacidad de movilización en pos de 

garantizar el Derecho a la Educación es el proyecto de la sala maternal,  que 

será desarrollado en los próximos apartados.   

 

 

a.I Cuadro comparativos de los diversos proyectos impleme ntados por la 

Escuela Nro . 19. 

 

Para tener una imagen más clara de las similitudes y contrastes que poseen los 

proyectos mencionados, a continuación se presenta un cuadro de doble 

entrada que permite esquematizar lo desarrollado hasta el momento. 

Para la columna �³�7�L�S�R���G�H���5�H�O�D�F�L�y�Q���F�R�Q���V�D�O�D���0�D�W�H�U�Q�D�O�´ se piensan tres escalas 

de valores de acuerdo a la participación que tienen los diversos proyectos con 

respecto a la sala maternal. Los datos sobre los que se construye este 

indicador se toman de las diversas entrevistas realizadas al Equipo de 

Orientación E�V�F�R�O�D�U�����&�R�Q���O�D���F�D�W�H�J�R�U�t�D���³�$�O�W�D�´ se denomina la situación donde la 

estudiante participa al mismo tiempo de la sala maternal, y de otro proyecto. 

Esta misma denominación también incluye el proyecto �³Licencias por 

Maternidad�,́  si bien ambos proyectos no co-existen, sucede que  la mayoría 

de las estudiantes de la escuela han solicitado durante su embarazo estas 

licencias.  

�&�R�Q�� �H�O�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� ���,�Q�W�H�U�P�H�G�L�D�´, se habla específicamente del proyecto 

�³Creciendo juntos, adole�V�F�H�Q�F�L�D���� �H�P�E�D�U�D�]�R���� �P�D�W�H�U�Q�L�G�D�G���� �S�D�W�H�U�Q�L�G�D�G�´�� ���0�D�F�U�R��

Natación)�,́ este recurso es nombrado de esta manera  porque si bien abarca la 

misma población que la sala maternal (estudiantes madres), y no existirían 

impedimentos para  que una estudiante que inscribe a su hijo en la sala, pueda 

asistir a las clases de macro natación, el obstáculo de la distancia hasta el 

momento ha imposibilitado que existan casos de estudiantes que estén 

incorporadas en ambos proyectos. En oposición a estas dos primeras 
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Proyectos/re
cursos  

Autor/actor 
que da 
inicio al 
proyecto  

Fecha de 
inicio  

Participante
s del 
proyecto/ 
actores 
involucrado
s 

Finalidad/objetivo
s 

Marcos 
normativos  

Tipo de relación 
con sala M. *  

 
Grado de 
formalidad **  

Escuela 
Domiciliaria y 
Hospitalaria 

Direccion 
General de 
Cultura y 
Educacion 
Prov. Bs As, 

2006 Ministerio de 
Educación, 
Escuela N°19 

Destinada a 
garantizar la 
continuidad escolar 
de los niños  que por 
razones de salud, no 
pueden asistir a la 
escuela  

Ley 20.206 Baja: Si no se 
registran casos donde 
se halla solicitado 
este recurso, y los 
hijos de las 
estudiantes asistieran 
a la sala maternal. 

Alta: 
A formalidad de este 
proyecto es alta, ya 
que los objetivo, 
requisitos para aplicar 
este proyecto esta 
dentro del arco 
normativo nacional y 
provincial. 

Licencias por 
Maternidad 

Dirección 
General de 
Cultura y 
Educación 
Porv. Bs As, 

2014 Ministerio de 
educación. 
ES N°19 

Otorgar regímenes 
especiales de 
asistencia, permiso de 
lactancia 
(Mare/padres) para 
que la Maternidad no 
e constituya como un 
factor excluyente. 

26.206, reconoce el 
derecho. 
14.634.  especifica 
los tiempos de las 
licencias y la 
cantidad de horas 
para lactancia. 

Alta: Este recurso ha 
sido utilizado por la 
mayoría de las 
estudiantes madres 
que llevan sus hijos a 
la sala.  En el caso de 
los permisos de 
lactancia, las madres 
están autorizadas para 
retirarse antes de 
finalizar la jornada 
escolar, y acercarse a 
la sala para alimentar 
a sus hijos. 

Alta: los tempos de 
este proyecto se 
encuentran 
reglamentados por la 
ley, aunque si existe 
algún impedimento 
de salud del niño, o 
se solicita la 
presencia de la madre 
en la sala esta se 
puede acercar hasta 
las instalaciones del 
jardín sin ningún 
impedimento. 

Integración al 
Bachillerato de 
Adultos  

Direccion 
General de 
Cultura y 
Educacion 
Porv. Bs As, 

2013 Ministerio de 
Educación. 
Escuela SN° 
19 

La finalización de los 
estudiantes que 
siendo mayores de 16 
años hayan 
abandonado sus 
estudios. 

Resolucion5513 Alta: sucede que gran 
parte de las 
estudiantes madres 
han abandonado sus 
estudios. Estas 
interrupciones en 
algunas suceden por 

Baja: Si bien los 
parámetro de este 
proyecto están en la 
resolución. Los 
criterios  sobre los 
cuales de los 
estudiantes que tienen 
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atractivo esta 
modalidad cursada. 

actividad Física, 
como fortalecimiento 
del vinculo madre 
hijo. Pero la 
dificultad de trasladar 
a las estudiantes 
hacia los natatorios 
del centro a impedido 
que este proyecto 
pueda desplegar todo 
su potencial. 
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acontecimientos específicos que demuestren este compromiso con la 

comunidad, y la vicedirectora se expresó al respecto:   

�³Recientemente con el temporal de la semana pasada, la escuela estuvo muy 

activa, se organizaron diversas actividades para juntar víveres, diversos 

elementos de limpieza.  También paso el caso de una familia que se incendio el 

hogar,   perdieron gran parte de sus pertenencias.  Entonces se organizo con los 

docentes, estudiantes,  una jornada de solidaridad para esa familia3. Otro 

sábado la escuela organizo un bufete, se vendieron, tortas para atender a una 

familia especifica que se encontraba afectada por varios problemas.�´��

(Vicedirectora) 

 En relación con esta idea de escuela integrada a las necesidades del barrio, el 

Orientador Social expone que actualmente funciona una murga los días 

sábados, que está integrada a un proyecto de patios abiertos.  

Para observar una relación más específica con el asentamiento cercano a la 

escuela, puede mencionarse la organización de una mesa territorial en la que 

se juntan referentes barriales, algunos de ellos viven actualmente dentro del 

asentamiento, y tienen interés de abrir al tránsito vehicular a algunas de las 

calles cercanas, esto permitiría vincular más al barrio con estas familias,  

facilitaría el acceso al transporte público, y  agilizaría el tránsito de la zona, etc.  

Este conjunto de particularidades que presenta la escuela hoy día, son las 

mismas que a mediados de la década de los noventa llevaron a tomar la 

postura de aceptar a gran parte de las estudiantes embarazadas que eran 

expulsadas, o discriminadas de diferentes establecimientos educativos, tanto 

privados como públicos. Según el equipo directivo los casos de estudiantes 

embarazadas al momento de cursar eran en 1997 diecinueve casos, en 1998 

ese número es de quince estudiantes, y desde 1999 se mantiene un promedio 

de doce a quince   casos por año.  Ante esas situaciones a principios del año 

dos mil  se  diseñó como estrategia intervenir conjuntamente con las unidades 
                                                             
3 La vicedirectora hace referencia a un incendio ocurrido el 6 de septiembre ubicada en 
Pehuajó al 1200,  la familia actualmente se encuentra viviendo en el hogar de otros 
familiares, la destrucción del hogar fue casi por su totalidad, entre ellos sus 
pertenencias.  Linck: www.0223.com.ar//loperdierontodo%-7sep-2016/   
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Según lo previsto en la resolución se proponen para la Sala Maternal los 

siguientes objetivos principales:  

 

     - Garantizar la continuidad de la escolaridad del/la adolescente/joven. 

- Ofrecer un espacio educativo para los niños desde temprana edad. 

 

Dichas metas son pautadas desde el  paradigma de la inclusión educativa que 

es una de las líneas directrices de la Ley Nacional y Provincial de educación 

vigente, bajo las que se reconoce que la continuidad escolar no solo debe 

garantizar el acceso al sistema educativo, sino que implica lograr la 

permanencia de la escolarización, y la finalización de los estudios. Cabe 

destacar que la demanda sobre este  nuevo espacio institucional es alta, dado 

que para la ciudad de Mar del Plata al 2016 solo se contabilizan tres salas 

maternales (Escuela Secundaria Nro. 19, Escuela Secundaria Nro. 9 en Batan, 

y la Escuela Secundaria Nro. 15). 

La presente investigación comprende que La sala maternal se constituye como 

un dispositivo fundamental  para lograr esos objetivos, ya que por un lado se 

adecua a una necesidad concreta, que las  estudiantes madres finalicen sus 

estudios, y por otro lado reduce el estigma de la maternidad como un obstáculo 

para asistir a clases.  

En relación con el segundo objetivo, la sala maternal  al formar un espacio en 

común con otros niños otorga a estos la posibilidad de incrementar su 

desarrollo cognitivo a través de diversas actividades. Este aspecto es descripto 

por la Orientadora Educacional   

 

�³�/a sala en si no comienza con dejar simplemente al bebe, tiene un periodo de 

adaptación. No es que el  primer día viene la madre y lo deja al niño o niña las 

cuatro horas. Si primero el niño debe comenzar a vincularse con nuevas 

imágenes, diversos objetos (juguetes, telas, sustancias), incorpora otras caras, 

interactúa con las maestras.  Las docentes estimulan a los nenes por que están 

muy bajo en cuanto a estimulación, para evitar que  en el futuro deban ser 

integrados a la educación especial.� ́(Orientadora Educacional). 
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En otro momento de la entrevista la Orientadora Educacional agrega que un 

elemento central en esa estimulación son las relaciones de afecto que median 

entre el niño/niña y las maestras, esta relación adquiere mayor valor en un 

contexto donde la mayoría de las relaciones familiares están atravesadas por 

diversos problemas, como por ejemplo la violencia familiar.  

Este último objetivo al ser comparado con el propósito de asegurar la  

continuidad escolar de las estudiantes madres puede  quedar en un segundo 

plano, pero no es menor el hecho de que por medio de este espacio no solo se 

está estimulando tempranamente  al niño, sino que también permite trabajar 

sobre otros aspectos del menor, como pueden ser la salud, la alimentación, etc.   

De acuerdo a lo planteado hasta el momento se podría decir que el 

funcionamiento de la sala maternal no puede ser entendido sin tener en cuenta 

la articulación con los demás proyectos, y en este mismo sentido el E.O.E 

señala que la sala maternal si bien es una estrategia clave para lograr la 

continuidad de las estudiantes madres, no todos los casos pueden ser 

resueltos con este recurso. 

Con respecto a los escenarios que plantea la sala maternal como un nuevo 

espacio, se puede decir que para el Equipo de Orientación se plantean dos 

ejes de intervención,  por un lado están las acciones que  recaen sobre las 

estudiantes madres, en el nivel secundario, por otra parte están las 

intervenciones que se destinan a atender a los hijos de las estudiantes.  

Esta situación representa un nuevo desafío de intervención para el E.O.E ya 

que no sólo debe atender a dos niveles en conjunto, sino que esa interacción 

permite que situaciones que en otras escuelas se atienden por separado, se 

puedan detectar de forma conjunta entre madre e hijo, como los casos de 

violencia familiar, circunstancias de desprotección de los niños, incluso temas 

de mayor complejidad como abusos sexuales. 

Estos primeros análisis sirvieron para comprender el funcionamiento de la sala 

maternal entorno a toda la comunidad educativa, ahora se pasara a tratar 

específicamente algunas de las características que adquiere el proyecto de 

Sala maternal. 
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Con respecto a las edades de los hijos/ niños inscriptos en la sala se puede 

decir que del total de solicitudes inscriptas para el 2017, el 18% corresponde a 

niños de cuarenta y cinco días, la franja de 1 a 2 años asciende a 45%, en lo 

que respecta a los 2 años no se registran inscripciones y por ultimo un 36 % de 

las inscripciones son de madres que actualmente están embarazadas y 

anticipan la solicitud para incorporar a su  bebe a la sala  dentro del grupo de 

niños  de los primeros 45 días. En relación a estas últimas solicitudes se podría 

suponer que si bien la madre tiene deseos de inscribir a su hijo en los primeros 

días de vida, al momento de nacer el bebe esas solicitudes suelen cancelarse, 

darse de baja, esto se debe en parte a una serie de temores, miedos 

generados ante el desconocimiento sobre qué es la sala maternal, cuál será el 

trato que recibirá su hijo, esto ha sido relatado por una de las estudiantes 

madres de la escuela este punto será profundizado más adelante.  En relación 

a esto último puede señalarse que en la totalidad de las solicitudes  no se 

registra que los cupos sean para hermanos, siendo que el proyecto está 

dirigido tanto para hijos como hermanos de los estudiantes, a lo que puede 

agregarse que la  totalidad de las solicitudes, quien hace la petición es la 

madre. Según datos del E.O.E en el 2015  fue la primera vez que un padre 

pidió la vacante para dejar a su niño en la sala maternal, puesto que la madre 

asistía a otra institución secundaria. Con respecto a la paternidad ambos 

profesionales (O. Social, O. Educacional) señalaron que  a los estudiantes 

padres les cuesta asumir más su rol de paternidad, con esto quieren significar 

que suele evadirse esta la situación abandonando a las madres.   

En estos últimos apartados se brindó una imagen de cómo la sala maternal se 

ha ido  articulando con otros proyectos para poder así garantizar la continuidad 

escolar. Al mismo tiempo se nombraron algunos datos de las relaciones que 

adquiere la sala entorno a las estudiantes y sus hijos/hermanos, en el apartado 

a continuación se pasa a realizar un análisis centrado en proyecto de la sala 

maternal, observando sus finalidad, objetivos, y  su impacto en la comunidad 

educativa.  
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b.II La sala maternal como un recurso en sí mismo.  

 

La Sala Maternal surge a partir de  garantizar el Derecho a la educación de las 

estudiantes madres, compromiso que asume la Nueva Ley de Educación 

(26.206), al mencionar que se emplearan todos los medios necesarios para 

revertir aquellos impedimentos que afectan la continuidad escolar de los 

estudiantes.  

La imposibilidad de continuar la asistencia a clases de las estudiantes madres, 

en la mayoría de los casos está dada por que no tienen con quien dejar a sus 

hijos, sus familiares durante los horarios de curada se encuentran trabajando, 

los conocidos cercanos de las estudiantes suelen ser otros jóvenes que 

también cursan, o madres que están en situaciones similares, y si cabe la 

posibilidad de que un vecino  se preste para su cuidado no es algo constante 

que asegure la continuidad de su cursada durante todo el año.  Esta situación 

es descripta por la Orientadora Educacional:  

 

�³Principalmente son los casos de madres, algunas chicas están embarazadas y 

solicitan turnos para  el año próximo, otras ya poseen niños o niñas. Todo esto 

se da en torno a la situación que la sala solo posee 8 lugares, y trabaja solo por 

el turno tarde [�«�@�� ���³Estudiantes que  años anteriores se los pudo cuidar un  

familiar, pero la realidad es que de hace por lo menos dos o tres años a otras 

que ya esos abuelos deben salir a trabajar para solventar sus ingresos, esto 

hace que varias de las estudiantes no tengan con quien cuidar sus hijos.�  ́  

(Orientadora Educacional). 

Esto mismo es señalado por el Orientador Social cuando explica que en la 

metodología de trabajo, ante cada solicitud de inscripción, se realizan diversas 

entrevistas con las interesadas para indagar si no hay otras alternativas. Esto 

se hace por la demanda  que tiene la sala, se busca que los ocho lugares estén 

disponibles para aquellos casos donde no existen otras posibilidades para 

garantizar el cuidado del niño mientras la madre culmina sus estudios 

secundarios.  
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Como era chiquita y no lloraba mucho la traía conmigo a la cursada,  en el 2015 

la anoté nuevamente, y ahora está yendo a la  sala. (Estudiante Madre A)� ́

Este fragmento no solo señala los temores que afectan a la madre con 

respecto a dejar a su bebe en la sala, sino que también se pueden visualizar 

conceptos que se han tratado en paginas anteriores, como es el caso de las 

trayectorias escolares reales o no encauzadas (Terigi 2009). Se proyecta que 

La  estudiante en el 2016 finaliza sus estudios,  pero antes debió pasar 

períodos donde se interrumpieron los estudios por lo que logra terminar el nivel 

secundario a partir de incorporarse en el proyecto de integración de adultos. 

De acuerdo a lo planteado hasta este momento se puede  indicar que la sala 

maternal no solo es importante desde el cumplimiento de los objetivos 

establecidos,  sino que este espacio se re significa para las jóvenes:  

 

�³La cuestión de estas chicas es un proceso, algunos  dejan  sus estudios,  

vuelven a la escuela porque es un lugar de pertenencia. La escuela esta vista 

como ese lugar donde son escuchados, orientados y donde canalizan en cierta 

medida sus frustraciones� .́ (Orientadora Educacional) 

La ausencia de vínculos o relaciones  para dejar sus hijos mientras cursan 

indica que este sector de jóvenes posee un escaso capital social, esto también 

explicaría el significado que adquiere la sala para las estudiantes.  En este 

sentido una de las estudiantes madres establece una distinción entre 

guardería/ sala materna, y explica cómo se siente ella al respecto del trato que 

recibe su hija:  

�³Hay algunas que son solo maestras, otras que son mas mamas, en la sala yo 

veo eso. Yo soy de córdoba,  entonces en la sala maternal es distinta, acá la  

educan.  Va a sonar como que me pertenece a mí eso. Pero mi hija  comenzó a 

pedir permiso,  por favor,  cosas que son sencillas pero que una no sabe cómo 

enseñárselas, cómo criarlas. Ellas me enseñaron mucho, son de darte consejos,  

es especial la forma que  las trata.  Pienso que si ellas le tendría que dar de 

comer de la boca  lo va hacer,   las abrazan juega, hay como cariño, afecto  por 

parte de ellas. Yo estoy súper contenta porque de esa forma puedo terminar los 

estudios,  y además veo que el lugar que esta la nena, es lindo,  las maestras 

�V�R�Q���G�L�Y�L�Q�D�V���´�����(�V�W�X�G�L�D�Q�W�H Madre A) 
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Este trato cotidiano  con las maestras implica una forma de acompañamiento 

para las madres, que se va dando  a partir de consejos sobre alimentación, 

cuidados que deben tener en cuenta las madres para con el bebe. Al ser pocas 

las vacantes disponibles en la sala, y concentrarse solo en el turno tarde 

permite que se conformen grupo de estudiantes madres con cierta 

homogeneidad, donde se terminan estableciendo lazos de solidaridad y 

amistad. De esta manera comprendemos que La conformación de estos grupos  

es una forma de capital social: 

 �³�(�V���Hl conjunto de recursos actuales o potenciales ligados a la posesión  de una 

red durable de relaciones más o menos institucionalizados de interconocimiento  

y de interreconocimiento, o, en otro términos,  a la pertinencia a un grupo, como 

conjunto de agentes que no solo están dotados  de propiedades comunes 

(susceptibles de ser percibidas por el observador, por los otros o por ellos 

�P�L�V�P�R�V������ �V�L�Q�R�� �T�X�H�� �W�D�P�E�L�p�Q�� �H�V�W�i�Q�� �X�Q�L�G�R�V�� �S�R�U�� �Y�t�Q�F�X�O�R�V�� �S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�H�V�� �� �\�� �~�W�L�O�H�V�´����

(Bourdieu 2006: 221)   

La importancia de este  capital es su efecto multiplicador  sobre el resto de los 

capitales, dado que a partir de las relaciones que surgen desde el grupo 

comienzan a existir una serie de intercambios constantes que lleva aumentar 

los capitales económicos, culturales, etc. Para ilustrar esto se puede tomar 

como ejemplo el caso donde algunas madres suelen prestarse ropa en desuso 

de los nenes, para  apalear los costos de vestimenta de sus bebes, también se 

intercambian los materiales bibliográficos solicitados desde la secundaria, se 

organizan para festejar los cumpleaños de sus hijos, entre otras prácticas. En 

este sentido las actividades que comparten las madres, se convierte en un 

soporte emocional, afectivo. 

Como cierre de este trabajo se puede decir que la sala maternal constituye un 

medio para asegurar  la continuidad escolar de las estudiantes madres ya que 

por medio de este proyecto las jóvenes obtienen una serie de herramientas que 

favorecen la finalización de sus estudios. 
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adolescentes, o nociones teóricas derivadas de los ámbitos de la medicina y la 

psicología que tienen una mirada particularista que descartan el contexto social 

y no consideran otras variables sociales económicas y culturales.  

Esto llevo a que se elaborará un nueva forma de referirse a estas situaciones, 

estudiantes madres, este concepto se piensa a partir de la propuesta de 

Bourdieu, el cual llama a que los hechos sean tratados de forma relacionada, 

de este modo con el termino estudiantes se hace mención al hecho que las 

jóvenes están terminando sus estudios y esta tarea les otorga un lugar 

específico dentro del campo social, pero al mismo tiempo con el concepto 

madre, se las identifica a partir de su rol materno. 

Estos conceptos dieron lugar para desarrollar la parte investigativa, donde se 

analizarón específicamente los proyectos que favorecen la continuidad escolar 

de las estudiantes madres.  

La construcción de e�V�W�D�� �W�H�V�L�V�� �J�L�U�R�� �H�Q�W�R�U�Q�R�� �D�� �H�O�� �R�E�M�H�W�L�Y�R�� �G�H�� �³�,�Q�G�D�J�D�U�� �V�R�E�U�H�� �O�R�V��

dispositivos institucionales que favorecen la continuidad escolar de las 

�H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V���P�D�G�U�H�V�����H�V�S�H�F�t�I�L�F�D�P�H�Q�W�H���H�O���S�U�R�\�H�F�W�R���³�V�D�O�D���P�D�W�H�U�Q�D�O�´�����D���S�D�U�W�L�U���G�H���O�D�V��

entrevistas realizadas al E.O.E y a las estudiantes se puede observar que si 

bien la Sala Maternal favorece la continuidad escolar, es necesaria su 

articulación de este proyecto con otros implementados por la escuela. Esto se 

puede ver claramente en dos situaciones, por una lado en que las Estudiantes 

Madres comienzan a ausentarse de la escuela en los primeros momentos del 

embarazo para luego reincorporarse cuando nace él bebe,  generando que las 

jóvenes soliciten la integración al bachillerato por medio de la Resolución 5513.  

A su vez se podría decir que esta forma de cursar constituye una trayectoria 

escolar específica de las estudiantes madres, ya que según las entrevistas una 

vez que se reincorporan no suelen abandonar sus estudios sino que por lo 

general finalizan. De esta manera se vuele a la necesidad de repensar otras 

modalidades de cursada, que no necesariamente estén diseñadas desde la 

anualidad, la gradualidad, y se adecuen a las necesidades de las estudiantes. 

Por otro parte la mayoría de las estudiantes madres durante el embarazo 

solicitan la licencia por maternidad, que les permite ausentarse durante el 
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periodo del embarazo, de este modo puede verse que en pos de garantizar la 

continuidad escolar se articulan los diferentes proyectos.  

La importancia de estos dispositivos cobra valor en un contexto donde la 

�³�H�V�F�X�H�O�D�´�� �H�V�� �O�D�� �S�U�L�P�H�U�D�� �S�U�H�V�H�Q�F�L�D�� �G�H�O�� �(�V�W�D�G�R�� gran parte de estos jóvenes 

pueden acceder a estos Derechos solamente porque tienen el contacto con la 

institución. Es así que los objetivos establecidos en la Resolución 5170 

(aprobada en el 2008 donde  se reglamenta el proyecto de sala maternal) son 

primordiales, ya que permiten que estas jóvenes permanezcan en el ámbito 

educativo, por un lado porque este espacio institucional asegura que las 

estudiantes dejen a sus hijos en la sala y puedan asistir a clases, lo que a su 

vez es acompañado por el clima familiar, basado en relaciones de afecto y 

cercanía que generan las maestras, aspecto que contribuye a que las madres 

se decidan a  dejar sus niños allí. Teniendo en cuenta que la Sala Maternal 

genera cierto sentido de pertenencia por medio de las relaciones que 

constituyen las estudiantes madres entorno a la institución que le facilita a las 

jóvenes una serie der recursos, estrategias y saberes que les permiten hacer 

frente a las situaciones de vulnerabilidad social, a las que se ven expuestas. 

Mientras que por otro lado la estimulación que se les brinda a estos niños 

favorece su posterior inserción al sistema escolar, disminuyendo los riesgos de 

que este requiera ser inserto en un futuro en educación especial. Estos 

aspectos lo que nos permiten afirmar es que la Sala Maternal es una forma de 

proteger el derecho a la Educación, y de asumir el compromiso expuesto en la 

ley de educación (26.206). 

Pero al observar la demanda que recibe la sala es necesario que la resolución 

se aplique a los secundarios de Mar del Plata,  ya que siendo el 2016 solo se 

contabilizan tres salas, a su vez  en estos tres lugares existen diversos 

impedimentos para que la sala pueda abrir sus puertas en ambos turnos 

(tarde/mañana). 

Otro punto a rescatar es el compromiso asumido antes de la apertura de la sala 

por las autoridades de la Escuela Nro. 19,  siendo que cuando el tema de las 

estudiantes madres generaba discusiones en la mayoría de las instituciones, 

este establecimiento se dedicó a diagramar diferentes acciones para no 
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           -Segundo se dejan abiertos algunos interrogantes que si bien se hicieron 

presentes en este trabajo no se exploraron lo suficiente: Teniendo en cuenta 

que la Sala Maternal contempla la solicitud de la vacante por parte de 

cualquiera de los padres ¿Qué sucede con la paternidad adolescente?, 

¿Cuáles son las particularidades que adquiere la relación estudiante-padre?, 

Existen proyectos dentro de la educación que sean pensados solamente desde 

la paternidad.  

Por último observando las implicancias positivas que ha tenido la sala maternal 

sobre la continuidad escolar podría pensarse la posibilidad de que este recurso 

se transformara en un modelo para replicar dentro de otros espacios del área 

de la educación, como por ejemplo el ámbito universitario, ya que existen 

diversos casos donde las estudiantes por el hecho de ser madres, y de no 

tener con quien dejar sus hijos en los horarios de cursada deben abandonar 

sus proyectos universitarios.  
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