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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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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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Consideraciones Finales  
 

Al comienzo de esta tesis se mencionó que la misma estaría organizada en dos 

partes, primero se encontraría un marco conceptual titulado Conceptos claves 

para comprender la continuidad escolar de las estudiantes madres, a su vez se 

expusieron las corrientes que conforman al Trabajo Social y se realizó un 

trazado histórico que tomo como punto de partida el Proceso de 

Reorganización Nacional (1976) porque se seæala a esta interrupción 

antidemocrÆtica como el inicio del modelo económico neoliberal, seguido a este 

período se nombraron las leyes que comienzan a tomar a la educación como 

una mercancía que trajeron consigo la decidía del sistema educativo: la Ley 

Federal de Educación (24.195) y La Ley de Transferencias Educativa (24.049) 

se aprobaron con la promesa de hacer mÆs eficientes las escuelas pœblicas y 

se las comenzó a administrar bajo la relación costos/beneficios, que termino 

significando que el sector educativo privado se viera beneficiado, (con el 

aumento de los subsidios para estas escuelas), mientras que las condiciones 

edilicias de las escuelas pœblicas se deterioraban y la situación laboral de los 

docentes estatales empeoraba cada vez mÆs.  

La Nueva Ley de Educación Nacional en su artículo dos que el conocimiento y 

la educación serÆn un bien pœblico, y un derecho personal y social que el 

Estado debe garantizar. Dicha posición es ratificada en la misma ley cuando en 

su artículo cuatro menciona que  serÆ una responsabilidad principal e 

indelegable de la nación garantizar la igualdad, gratuidad y equidad del 

derecho a la educació n.  

En los capítulos que continuaron a esta caracterización histórica nos centramos  

en algunos antecedentes que dan cuenta como se inserta la profesión del 

Trabajo Social dentro de la educación, problematizando la denominación actual 

de Orientador Social reglamentada a partir de la disposición 76/08.  

En un segundo momento de este marco conceptual se planteó como eje la 

relación Mujer -Madre-Estudiante, en el que se vislumbraron las problemÆticas 

de gØnero, así como tambiØn los aspectos normativos que definen al embarazo 

en las jóvenes utilizando atributos individuales como la actividad sexual de los 
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adolescentes, o nociones teóricas derivadas de los Æmbitos 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 elaborarÆ 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 estÆn 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 Øl 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 segœn 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 estØn diseæadas 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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estigmatizar a estas estudiantes permitiéndoles la continuación de sus 

estudios. 

Acercándonos a lo que consiste la labor del Trabajador Social en el ámbito 

educativo puede decirse que la apertura de la sala maternal resalta la 

necesidad de que existan E.O.E completos en todas las instituciones, ya que 

por su trabajo diario con las estudiantes madres se fueron creando las bases 

para abrir la sala maternal, porque sin estos actores el proyecto podría existir 

pero no hubiese sido aplicado.  

Además podría pensarse que la sala maternal debería ser tratada como una 

nueva institución dentro del sistema de escolaridad, y no solo como un 

proyecto o extensión de la escuela secundaria, lo que permitiría que se instale  

un E.O.E para trabajar específicamente sobre las  problemáticas que rodean a 

la niñez, la maternidad/paternidad, y no sobre cargue las demandas de los  

Equipos de Orientación que se encuentran en los secundarios.  

Desde la perspectiva del Trabajo social, el accionar de la profesión en relación 

con una sala maternal, moviliza otros recursos, problematiza situaciones que 

posiblemente antes no se consideraban, incorpora nuevas demandas, sirve 

para detectar  problemáticas emergentes, constituyéndose la sala maternal 

como una forma de romper con la realidad subalterna del Trabajo Social, de 

esta forma el Orientador Social puede implementar una forma de intervención, 

no definida apriorísticamente, sino que se evalúa la realidad a partir de las 

condiciones materiales de existencias, generando estrategias y tácticas 

operativas que se construyen desde las necesidades de la población. 

El proceso de realización de esta tesis, constituido por el año de práctica más 

el año de elaboración de la investigación en la Escuela Nro. 19 hace pensar en 

diversas cuestiones: 

 

-Primero la necesidad de la incorporación de una materia dentro de la 

curricula de las escuelas secundarias dirigida a educación sexual, que trate los 

temas libremente, sin tabúes, que no esté mediada por ningún valor religioso, 

que acompañe a los jóvenes durante su trayectoria educativa.  
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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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