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 Introducción: 

La elección de la temática del presente trabajo, está vinculada al interés 

que tengo por conocer el funcionamiento de las Redes Comunitarias y su  

relación con la construcción de ciudadanía.   

A través de la cátedra Taller de práctica  integrada, participé en la Red 

Comunitaria del Barrio Libertad, con lo cual me motivó a querer seguir 

conociendo acerca de las Redes;  la Participación de diversos actores en una  

Red,  la dinámica de la misma, las prácticas, los discursos, los imaginarios 

sociales, el liderazgo y fundamentalmente la construcción de ciudadanía desde 

la Red Comunitaria.  

Tuve la oportunidad de ser parte de la Red Batán  como así también de 

haber participado del encuentro de Redes Comunitarias del Partido de  General 

Pueyrredon. El haber transitado por estos espacios me despertó un gran 

interés en investigar acerca de los aportes que las Redes Comunitarias  hacen 

a su Comunidad.  

Esta tesis se centrará en el estudio de la Red Comunitaria Batán, 

particularmente  se investigará cómo la red comunitaria posibilita la ampliación 

de los espacios públicos  promoviendo una ciudadanía activa. 

Por medio de este trabajo se pretende dar cuenta de distintas 

experiencias que se llevaron a cabo, proyectos, jornadas y otras actividades 

que resaltan la importancia del trabajo de las redes comunitarias. Se  describirá 
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y comprenderá a la red comunitaria como proceso relacional. Se abordará la 

vinculación con el Trabajo Social, en lo que refiere a la Participación en redes 

comunitarias, sin dejar de lado la dimensión histórica, política, económica, 

cultural y social que hacen a un posicionamiento desde un enfoque 

multidimensional de la realidad (Morín, 1994).   

En la actualidad cada vez es más frecuente el trabajo en Red, se habla 

de redes en varios campos  tales como Desarrollo Social, Educación, Justicia, 

Salud. Como así  también se trabaja en redes desde diversas disciplinas como 

Antropología, Enfermería, Psicología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social. 

 El trabajo en red afirma E. Dabas es una  estrategia vinculatoria, de 

articulación e intercambio entre instituciones y/o personas, que deciden asociar 

voluntaria y concertadamente sus esfuerzos, experiencias y conocimientos 

para el logro de fines comunes (Dabas,2006: 230) . 

A su vez la noción de red implica un  proceso de construcción 

permanente, tanto individual como colectivo. Es un sistema abierto, 

multicéntrico, que a través de un intercambio dinámico entre los integrantes de 

un colectivo ( familia, equipo de trabajo, barrio, organización , tal como la 

escuela, el hospital, el centro comunitario, entre otros ) y con integrantes de 

otros colectivos, posibilita la potencialización de los recursos que poseen y la 

creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas o la 

satisfacción de necesidades. Cada miembro del colectivo se enriquece a través 

de las múltiples relaciones que cada uno de los otros desarrolla, optimizando 

los aprendizaje al ser estos socialmente compartidos (Dabas,1998). 

La red es también un espacio que propicia la reflexión, coordinación, 

planificación y acción tendientes a aunar recursos, satisfacer necesidades 

conjuntas, promover la solidaridad, la cooperación y la  conciencia crítica. 

Como así también implica relaciones, prácticas de sostén, ayuda, 

acompañamiento,  consistencia, fuerza e interacción. 

 La conformación de redes comunitarias están asociadas a intentar 

prevenir problemas sociales, a conocer las necesidades de los vecinos y a  

buscar y dar respuestas en conjunto a las diversas problemáticas que se 
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presentan en una Comunidad tales como problemas de vivienda, desnutrición, 

deserción escolar, desempleo, empleo informal, violencia, inseguridad civil, 

pérdida de cobertura de la seguridad social, drogadicción. (Dabas,1998) ; 

(Informe Final de Taller de Práctica Integrada,2010); (Nuñez,2008)1.  

En cuanto al contexto de las problemáticas sociales actuales se tiene en 

cuenta a M. Svampa, quien habla de la pérdida de soportes colectivos durante 

la década del 90 en Argentina. Estas transformaciones de los 90 

desembocarían en un inédito proceso de descolectivización2 de vastos 

sectores sociales.  

La descolectivización fue abarcando diferentes categorías sociales; 

desde grupos considerados como pobres estructurales con una trayectoria 

marcada por la vulnerabilidad social y la precariedad laboral, pasando por 

amplios segmentos de la clase trabajadora industrial, que hasta hacía poco 

tiempo habían contado con trabajo más o menos estable, hasta sectores de 

clases medias empobrecidas, cuyas oportunidades de vida se habían reducido 

drásticamente en el último decenio (Svampa, 2005:47) 

De tal modo  se acrecentó la brecha económica entre las clases sociales 

y se acentuaron las desigualdades dando lugar a múltiples huelgas, paros, 

movilizaciones en busca de respuestas y en reclamo a la vulneración de 

derechos.  

M. Koenig afirma que el liberalismo económico y político del libre 

mercado no sólo no ha garantizado la libertad política, sino que tampoco aportó 

a la solución de los problemas sociales en educación, salud, alimentación y 

vivienda. El modelo Neoliberal nos condujo inexorablemente a la concentración 

del poder económico y político y con ello, a la subordinación de los derechos 

humanos y sociales y del principio democrático a los intereses del poder 

concentrado, esto es a los intereses de las oligarquías. Cuando el mercado es 

quien decide la asignación de recursos en el contexto de la apertura total, la 
���������������������������������������� �������������������
1 La finalidad de las redes y las problemáticas más frecuentes, elaborado a través de diversas fuentes. 
 
2 El término descolectivización  hace referencia a la pérdida de soportes colectivos que configuraban la 
identidad del sujeto (sobre todo referido al mundo del trabajo y la política) y por consiguiente a la entrada 
en un período de individualización de lo social. 
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desregulación financiera y la marginación del Estado, siendo la oligarquía 

transnacionalizada  la que se convierte en la protagonista principal de la 

acumulación del capital,  artífice del sistema de organización social excluyente 

(Koenig,2009 : 494 y 495). 

En este contexto de desafiliación3 y de debilitamiento de la ciudadanía , 

en estas condiciones de diferencias en el acceso a bienes y servicios, en un 

contexto de valorización del sistema monetario por sobre el bienestar de la 

población, los diversos actores sociales, empiezan a tomar un rol más activo 

para tomar cartas en el asunto y buscar respuestas y estrategias para 

solucionar estos problemas. Como consecuencia  la  sociedad civil comienza a 

organizarse en Movimientos Sociales, ONG , Mesas Territoriales, Redes 

Comunitarias, entre otras formas colectivas.  

Todas estas formas de organizarse, jugaron y juegan un rol importante 

en la reivindicación de derechos y en la construcción de un nuevo modelo de 

ciudadanía. 

 Se tomará de referencia en este trabajo a las redes comunitarias puesto 

que forman parte del objeto de estudio de esta tesis.  Su forma de organizarse 

plantea características únicas como instrumento relevante  en lo que respecta a 

construir una democracia participativa4 y una ciudadanía activa.  

 

 

 

 

 

 
���������������������������������������� �������������������
3 La desafiliación hace referencia a “la ausencia de participación en alguna actividad productiva y al 
aislamiento relacional”. Castel Robert. “Las Metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del 
salariado”. Editorial Paidós.1997.Pág 15 
 
4 Boaventura de Sousa Santos. “Democratizar  la Democracia. Los caminos de la democracia 
participativa”. Editorial Fondo de Cultura Económica. 2004. Pág. 572 
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1.1. La ciudadanía en el tiempo  

 

1.1.1. En la Antigüedad. Grecia y Roma 

En principio, el origen del concepto de ciudadanía se remonta a la 

antigua Grecia. En efecto, los griegos estaban organizados en lo que 

conocemos como ciudades-estado o “polis”, las que tenían un modo de 

producción esclavista basado en la agricultura, y donde una pequeña porción 

de los hombres que habitaban estas ciudades poseían los atributos de un 

ciudadano, exceptuando a los esclavos y a los extranjeros. Se trataba de un 

modelo aristocrático de ciudadanía, en el cuál aquellos pocos que eran 

ciudadanos (en relación a la población total) tenían importantes derechos pero 

sobre todo, tenían grandes obligaciones respecto a la ciudad. Esto va a 

configurar un especial sentido de la ciudadanía asociado a los deberes públicos 

para con la ciudad.  

Carlos Fayt señala que en Grecia el ciudadano es tal en cuanto polites, 

en la medida que participa activamente de la vida de la polis (ciudad). La 

democracia ateniense, tomada como forma de gobierno típica de la polis, 

además de directa, es activa. El ciudadano goza de libertad y ésta no tiene otro 

sentido que el de cumplimiento de los deberes políticos (Fayt, 1993: 176). 
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  De igual forma Aristóteles lo define de la siguiente manera: Un 

ciudadano en sentido estricto por ningún otro rasgo se define mejor que por 

participar en la justicia y en el gobierno (Aristóteles, 2007:167).  

Igualmente, conforme lo expresa Fustel de Coulanges la vida del 

ciudadano ateniense estaba dedicada a la polis: El ciudadano, como el 

funcionario público de nuestros días, se debía entero al Estado, le daba su 

sangre en la guerra y su tiempo en la paz. No podía apartarse de los negocios 

públicos para ocuparse con más cuidado de los suyos; al contrario, los suyos 

eran los que tenía que abandonar para trabajar en provecho de los intereses de 

la ciudad (Fustel de Coulanges, 1997: 382, 383).  

A  tal punto era de esta manera, que aquel que no se interesaba por los 

asuntos de la ciudad era mal considerado. Asimismo, por estas razones el 

ateniense podía sufrir duras sanciones ya que el Estado no admitía que el 

individuo se mostrase indiferente a los intereses generales, y no permitía que el 

filósofo o el hombre entregado al estudio hiciese vida aparte, porque tenía 

obligación de ir a votar en la Asamblea y de ser magistrado cuando le tocase 

en suerte. En tiempos en que eran frecuentes las discordias, la ley de Atenas 

no permitía que permaneciese neutral el ciudadano; tenía que combatir en uno 

u otro partido, y al que quería mantenerse separado de las facciones y 

permanecer tranquilo, la ley dictaba la pena de destierro y confiscación de 

bienes (Fustel de Coulanges, 1997: 241, 242).  

En el caso de Roma, la ciudadanía va a tener muchos puntos en común 

en relación a la concepción de los griegos, puesto que los romanos van a tomar 

muchas de las instituciones de éstos. Sin embargo, van a desarrollar y 

complejizar algunos aspectos que no se habían desarrollado en Grecia. Poseer 

la ciudadanía plena implicaba tener los más amplios derechos entre los que se 

destacaba poder ocuparse de la res pública (de la cosa pública). Sólo los 

ciudadanos plenos podían desempeñar cargos públicos políticos o religiosos.  

Germán Bidart Campos señala que lo que en Grecia significó la polis 

como forma de convivencia y ordenación humanas, en Roma significó la res 

pública como cosa común o de todos: estructura política y jurídica que 
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pertenece al pueblo, a la comunidad. Grecia vio a la polis, al estado, como la 

dimensión completa y acabada de una convivencia autosuficiente; vio al 

hombre como ser sociable y político predispuesto naturalmente a organizar 

aquella convivencia. Roma completó esa elaboración encuadrándola en un 

marco jurídico, y proporcionó la explicación jurídica de la política y del estado. 

Con Roma, la política y el estado encuentran su sitio en el derecho público, en 

tanto el hombre halla el suyo en el derecho privado (Bidart Campos,1997: 39) 

En Roma, como afirma Fayt la condición de ciudadano es síntesis de 

participación activa en la vida política de la civitas, pero existe también una 

esfera personal que substrae al individuo de la omnipresencia del Estado (Fayt, 

1993: 180).  

 

1.1.2. En la Modernidad 

En el mundo moderno la política ya no se define como la expresión de las 

necesidades de una colectividad, de una ciudad , sino como una acción sobre 

la sociedad. La oposición entre el Estado y la Sociedad, actuando uno sobre la 

otra, tal como se constituyó con la formación de las monarquías absolutas a 

partir de fines de la Edad Media, crea una ruptura definitiva con el tema de la 

creación de la ciudad, incluso en las ciudades Estados como Venecia, que 

también se convertirán en Estados modernos con los mismos títulos que 

Francia o Inglaterra. 

A partir del momento en que queda constituido el Estado, los actores 

sociopolíticos pueden emplearlo contra sus adversarios sociales o, al contrario, 

combatirlo para garantizar la mayor autonomía posible de todos los actores 

sociales pero, ya se siga el camino revolucionario o el liberal, la política se 

ocupa de la acción del poder sobre la sociedad y ya no de la creación de una 

comunidad política. 

El ciudadano es diferente al hombre privado. Esta separación de la vida 

pública y la vida privada, que se realiza en beneficio de la primera, se 

convertirá en el signo más visible de la concepción cívica de la libertad y de las 
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ideologías republicanas o revolucionarias que recurrirán a ella en el mundo 

moderno (Touraine,1995:40). 

 

1.1.3.Desde la Revolución Francesa hasta la actuali dad 

 Un hecho que marcó un antes y un después en el aspecto político de 

Francia y de otras naciones fue la Revolución Francesa, que con la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, basada en los principios de 

Libertad, Igualdad y Fraternidad, marcó un gran avance a la Ciudadanía 

estableciendo derechos como la libertad, la propiedad, la seguridad, la 

resistencia a la opresión (Art. 2 de la mencionada declaración). 

A partir de la revolución industrial, y en el contexto de las profundas 

transformaciones que se suceden en Europa con el desarrollo del capitalismo, 

y las transformaciones sociales y políticas que conlleva, se van estructurando 

las modernas naciones europeas, que sostienen la fe en el progreso, la ciencia 

y la razón. La ciudadanía se consideró ante todo como la expresión de una 

nación. Una nación de ciudadanos evidentemente, pero una nación definida por 

sus especificidades, su idioma, su cultura, su historia y, sobre todo, por su 

deseo de ser una nación. En ese sentido, fuera uno ciudadano de Venecia, 

Florencia, Francia o Estados Unidos, la ciudadanía se basa en un vínculo de 

fidelidad a la nación, y ya no sólo en una fidelidad directa y personal al 

soberano como ocurría en la sociedad feudal. 

En el siglo XVII y XVIII se reconocen los derechos del hombre individual 

y libre. El Estado quedaba reducido a cuidar y preservar la propiedad privada. 

Era un Estado liberal en su acepción clásica, un Estado mínimo en las 

Intervenciones sociales, un Estado que no debía intervenir en lo económico. 

Hacia el siglo XIX K. Marx realiza sus aportes en cuanto a las 

condiciones de clases sociales y a la lucha de clases. “ En su crítica sobre el 

fenómeno estatal exhibe la mistificación que supone la separación del Estado 

de lo económico y del movimiento de la sociedad. Marx, a mediados del siglo 

XIX criticaba señalando que la consumación del idealismo del Estado fue a la 



���

�

vez la consumación del materialismo de la sociedad burguesa. Esto nos marca 

varias cuestiones; en principio pensar a la ciudadanía ligada a intereses de 

clase; pensar que en el mismo desarrollo de la ciudadanía es posible encontrar 

tensiones, elementos de disputa en su misma configuración; pensar que el 

mismo Estado en su desarrollo va conteniendo procesos de selectividad que en 

ese momento eran profundamente regresivos, porque excluía absolutamente 

todos los intereses que no fueran los burgueses. 

Es a partir de la segunda mitad del siglo XIX que se cuestiona a partir de 

innumerables luchas sociales que son reconocidas en el continente europeo y 

también en América Latina, esa pauta de selectividad negativa, estructural, 

clasista, configuradora del Estado Liberal” (Fernández Soto, 2011:19). 

En este sentido es relevante para la investigación y el desarrollo de la 

noción de ciudadanía los aportes de la institución Estado de Bienestar. Otto 

Von Bismarck, hacia fines del siglo XIX, impulsa seguros sociales que 

beneficiarían a los obreros de Alemania. Se trataba de medidas que tendían a 

preservar su situación económica en caso de accidentes, enfermedad, 

ancianidad e invalidez. Estas medidas contribuyeron a ampliar la ciudadanía, 

en cuanto a que generaron un conjunto de Derechos Sociales y fueron 

precursoras del Estado de Bienestar, siendo adoptadas posteriormente por 

otros países. Las instituciones del Estado de Bienestar están caracterizadas 

por su rigidez, ya que crean derechos garantizados jurídicamente e 

incorporados como derechos adquiridos en la conciencia de la población. El 

seguro social se basaba en reglas no discriminatorias relativamente 

automáticas en su aplicación ante el daño ocasionado. Estaba dirigido al 

asalariado, y complementariamente, aquellos beneficiarios potenciales  

contribuían con el financiamiento, lo que fortalecía el derecho a reclamar el 

beneficio (Isuani,1991: 12)  

 Estas concepciones de ciudadanía van a transformarse con el paso del 

tiempo y con las transformaciones económicas y sociales, pero podemos 

señalar como un momento clave la estructuración en occidente, luego de las 

crisis de 1929 y las guerras mundiales, del denominado “capitalismo 

benefactor” o “Estado de Bienestar”. Un teórico muy importante que trabajó el 
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tema de la ciudadanía de esta etapa va a ser T. Marshall, que en 1949 va a 

realizar una historización de la ciudadanía como un proceso de adquisición de 

derechos por el cual (aunque señala que no se pueden dividir las etapas 

tajantemente), primero se habrían adquirido los derechos civiles, luego los 

derechos políticos y el siglo XX sería la etapa de ampliación de la ciudadanía 

hacia los derechos sociales. Para este autor la ciudadanía es una condición 

otorgada a aquellos que son miembros plenos de una comunidad. Todos los 

que poseen la condición son iguales con respecto a los derechos y deberes de 

que está dotada esa condición (Marshall, 2005:37). 

Las tres dimensiones de la ciudadanía que identificó en una línea 

histórica fueron la de la ciudadanía civil, la política y la social. La primera 

otorga al individuo un conjunto de derechos asociados a la libertad: libertad de 

palabra, de circulación, de pensamiento, de religión, de propiedad, de contrato, 

de justicia independiente, de igualdad ante la ley. Por su parte la ciudadanía 

política  reconoce el derecho al sufragio, a la participación política en calidad 

de elector o de dirigente. Y finalmente la ciudadanía social  atribuye a los 

sujetos el derecho a un nivel adecuado de educación, de salud, de habitación y 

de seguridad social, acorde a los estándares existentes en la comunidad 

política de que se trate (Marshall en Aquín,2003: 19). 

 

1.2. En América  

También desde América se sientan raíces al concepto de ciudadanía con 

las instituciones comunitarias precolombinas como la Minga y el Ayllu . Dichas 

instituciones se basan en trabajos colectivos de ayuda recíproca que fortalecen 

la Identidad, la Pertenencia y la Participación en su comunidad.  

El Ayllu es el conjunto  de familias ligadas por vínculos de sangre y afines 

que conforman un modo de producción económica y de distribución de los 

bienes de consumo��Los ayllus se guían por los principios de solidaridad, de 
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reciprocidad y complementariedad entre ellos mismos y con otros pueblos y 

naciones5.  

Por otra parte la Minga (minka en quechua) es una antigua tradición de 

trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad social. Ciertamente el 

significado de la minga se deriva del conocimiento que tenían los aborígenes  

de que realizando un trabajo compartido para el bien común, se lo hace más 

rápido y mejor. 

 

La importancia de la minga radica en el valor actitudinal del evento, ya que 

ante la convocatoria de los líderes, la gran mayoría de la población acudía al 

llamado, se movilizaba y organizaba de tal manera, que el esfuerzo físico que 

la minga representaba, se convertía en una verdadera celebración de vida, de 

amor, en una auténtica fiesta6. 

 

1.3. La ciudadanía en Argentina  

Hacia 1853 se sanciona la Constitución Nacional Argentina ante la 

necesidad de implementar y llevar a cabo una organización del territorio y 

sentar las bases de una forma de gobierno representativa, republicana y 

federal.   

En 1880 7 en el contexto del modelo Agroexportador se consolida el 

Estado Nación y se fomenta la llegada de inmigrantes con lo cual se produce 

una heterogeneidad cultural entre inmigrantes y nativos. 

���������������������������������������� �������������������
� �http://jorgemachicado.blogspot.com.ar/2012/01/am.html#sthash.hOsniHEV.dpuf�

6 http://lamingaenmovimiento.wordpress.com/la-minga/ 
 
7 En 1880 comienza lo que se denominó la generación del 80, que abarca el período de 1880 a 1916 y 
hace referencia  a una elite y a intelectuales argentinos que propiciaron la modernización y la 
organización nacional.  Este período se caracteriza por tendencias liberales en lo económico y 
conservador en lo político. Durante estos años se fomenta la campaña del desierto lo que ocasionó el 
exterminio de los indios. Y al quedar despoblado el territorio se fomentó la llegada de inmigrantes, 
preferentemente del Norte de Europa pero llegaron mayormente inmigrantes del Sur de Europa, 
conformando una heterogeneidad cultural en el país de destino(Gallo y Conde,1986: 54 y 55). 
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1) A nivel educacional: se ve la necesidad de una homogeinización 

cultural, con lo cual se sanciona la Ley 1.420 de Educación Común trayendo 

consigo la obligatoriedad de la escuela primaria y la incorporación de símbolos 

nacionales. 

2) A nivel político: durante el siglo XX, la participación y el interés por los 

asuntos públicos del país irá creciendo con la incorporación primero de los 

inmigrantes, luego de las mujeres (sobre todo a través del primer voto femenino 

en 1951), y finalmente con la participación masiva por parte de los jóvenes, en 

especial a partir de la década del sesenta.  

3) A nivel social: a partir del primer gobierno peronista es decir durante el 

modelo Justicialista que comienza en 1945, se construye en Argentina un 

Estado Benefactor, que va a ejercer su influencia sobre las concepciones de la 

ciudadanía, especialmente por la incorporación masiva de los derechos 

sociales en la agenda política y la reivindicación del pueblo y los trabajadores 

como sujetos políticos.  

Esto configurará un especial sentido del ciudadano como actor político y 

social, con un sentido colectivo respecto a la solución de sus problemas y con 

un rol activo en la comunidad. 

La historia cambia durante el período que va desde 1976 a 1983, 

nuestro país estuvo bajo un gobierno autoritario el cual produjo pérdidas del 

ejercicio de derechos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la expresión, 

como así también provocó la anulación de la participación y asociación que 

iban en contra de las órdenes y lineamientos de dicho gobierno. Este período 

anteriormente citado se encuentra contextualizado en el modelo Aperturista, un 

modelo que en una primera parte de 1976 a 1983 se caracteriza por la 

persecución de personas que fueran oposición del gobierno, se caracteriza por 

no respetar los Derechos, por el disciplinamiento social, apertura externa de la 

economía, endeudamiento externo, desalarización, contracción del salario real.  

En un segundo período del modelo de 1983 a 1999, se caracteriza por la 

vuelta de la democracia y la  implementación de políticas neoliberales que 

impactaron en los derechos y deberes produciendo precarización laboral, 
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desempleo, deterioro en la Educación, Salud y Seguridad Social, es decir, una 

notable reducción del gasto público. Es así que ante la necesidad de encontrar 

alternativas se crean nuevas formas de organizarse y luchar por la restitución 

de dichos derechos.  

En este contexto se implementaron un conjunto de políticas focalizadas 

para hacer frente a situaciones de pobreza y de desigualdad y de 

marginalización y lo que se consiguió fue instalar un modelo de ciudadanía 

asistida8. 

Es así que en 2001 se quiebra el modelo neoliberal para dar comienzo al  

Modelo de Post Convertibilidad9 que empieza a tener un auge en el 2003 

donde el gobierno va a intentar fomentar más participación y a intervenir 

quitándole centralidad al Mercado. Estableciéndose las condiciones para una 

mayor participación de la comunidad y fomentando políticas que apunten a un 

modelo de ciudadanía emancipada y activa. 

 

 

1.4. Ciudadanía Activa  

 

Como se dijo anteriormente se identifica a la ciudadanía, en primer lugar 

con los derechos civiles, políticos y sociales. En segundo lugar la ciudadanía se 

refiere a la participación en los asuntos de la comunidad. Por un lado como 

participación en la vida pública y por otro como conjunto de responsabilidades 

derivadas de la pertenencia a dicha comunidad. En tercer lugar el concepto de 

ciudadanía alumbra los fenómenos de Integración y por lo tanto de exclusión, 

que se  producen en los miembros de una nación cuyas titularidades son 

homogéneas, pero sus provisiones son asimétricas (Aquín,2003:15) . 
���������������������������������������� �������������������
8 La ciudadanía asistida es la concepción hegemónica asociada a los ajustes económicos y modelos de 
apertura económica relacionados con el Consenso de Washington. Fuerte estratificación social; la 
desigualdad social es natural; políticas gubernamentales distributivamente neutras; concepción tutelar 
(Bustelo, 1998: 246). 
9 Ver Gambina, Julio (2010). “La crisis capitalista y sus alternativas. Una mirada desde América Latina y 
el Caribe”. Buenos Aires. Editorial Clacso. 
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En este sentido se apela al concepto de ciudadanía activa, como 

referencia a que el sujeto es protagonista de su realidad, capaz de 

transformarla y donde se relaciona con otros identificando problemáticas 

comunes y elaborando acciones conjuntas para afrontarlas. 

Ejercer la ciudadanía activa supone no solo cumplir con los 

compromisos de la vida pública establecidos por ley, sino también 

reconocernos como sujetos capaces de proponer, expresar puntos de vista y 

tener injerencia en la realización de cambios en las diferentes esferas sociales 

y políticas (Huddleston y Kerr, 2006). 

La ciudadanía es activa en tanto que denota una capacidad ejercida en 

la participación social como miembros de una comunidad organizada para 

accionar colectiva y solidariamente, frente a las restricciones y oportunidades 

que se presentan (Aquín,2003:89). 
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Caracterización ciudadanía Autor 

La ciudadanía es un status concedido a todos quienes son 
miembros plenos de una comunidad, otorgando igualdad en 
relación a derechos y deberes . 

Thomas 
Marshall 
(2005: 37) 

La ciudadanía es participación en la que los derechos significan 
su ejercicio y en la que la pertenencia, es asimismo 
participación en la construcción de una identidad y de un orden 
político democrático. Participación  en los asuntos de la 
Comunidad. 

Fenómenos de Integración. Los conflictos y dilemas de 
integración en nuestra sociedad se enfrentan con la 
modificación de actores, de objetos en disputa, de relaciones de 
fuerza y de espacios en donde se dirimen las disputas 

Nora Aquín 
(2003 :108 ) 

 

 

1.5. Cuestión Social  

Al hablar de ciudadanía resulta importante considerar el concepto de 

Cuestión Social y sus implicancias respecto del conjunto de derechos y 

deberes, la participación y la inclusión en la Sociedad en tanto estos se ven 

directamente atravesados por la Cuestión Social. 

La cuestión social surge como tal a fines del siglo XIX cuando el 

capitalismo comenzaba a ceder ante las luchas protagonizadas por las 

primeras organizaciones sindicales para mejorar su salario y las pésimas 

condiciones que prevalecían en el espacio de la producción (la fábrica) y de la 

habitación (Ziccardi, 2002:85). 

Desde una corriente Marxista la cuestión social ha sido entendida como 

la contradicción entre el capital y el trabajo. De hecho esta concepción sirve y 

sirvió para explicar varios fenómenos sociales. Tal es el caso de salarios bajos, 

desempleo, precarización laboral.  
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Por otra parte hay otras problemáticas como la cuestión de género, las 

minorías étnicas, la discriminación, el maltrato o la violencia, que tienen que ser 

interpretadas bajo una nueva concepción de cuestión social, que implica un 

conjunto de desigualdades propias del desarrollo del sistema capitalista. Estas 

desigualdades afectan los Derechos y Deberes de las personas, la 

Participación y la posibilidad de estar incluido en el sistema. Por lo que la 

Cuestión Social debilita a la Ciudadanía, con lo cual se presenta el desafío para 

la Sociedad Civil de buscar soluciones a las problemáticas sociales y actuar 

con el fin de conseguir la reivindicación de Derechos y la ampliación de la 

ciudadanía10.  

La profundización de los procesos de democratización del sistema 

político, cuyos efectos conllevan entre otras cosas, la transformación de la 

forma de gobierno de las ciudades y la expansión de la ciudadanía política y 

social. La alternancia y el pluralismo político hacen su aparición en las 

ciudades, las cuales poseen un caudal electoral por el que compiten los 

diferentes partidos políticos, pero a la vez renuevan y acrecientan las 

expectativas de los sectores populares respecto a la atención de sus 

postergadas demandas. 

El gran desafío es ahora construir la democracia social en la 

cotidianeidad, a través de nuevas relaciones entre gobierno y ciudadanía. Para 

ello, sin duda es un requisito fundamental crear nuevas formas de participación 

ciudadana que garanticen la inclusión de los intereses de la sociedad en los 

procesos decisorios de las instituciones gubernamentales. Esto es, restituir el 

carácter público a la acción gubernamental creando nuevas formas de gestión 

para atender la cuestión social, que en las ciudades corresponden a las 

instituciones encargadas de formular e implementar las políticas sociales. Es 

allí donde se instalan las principales bases para la construcción de una 

gobernabilidad democrática que sustente un nuevo estilo de gobierno y de 

gestión en las ciudades latinoamericanas (Ziccardi, 2002:88). 

 

���������������������������������������� �������������������
10 Por ampliación de ciudadanía se entiende a lograr un mayor ejercicio de los derechos y deberes, al 
mismo tiempo que se fomenta una mayor participación  comprometida con la Comunidad. 
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1.6. Ciudadanía y  Democracia  

 

La democracia es una de las varias formas de gobierno que existen, 

concretamente, "aquella en la que el poder se encuentra no en las manos de 

una sola persona o de pocas, sino de todas, o mejor, de la mayor parte, en 

cuanto tal, se contrapone a las formas autocráticas de gobierno, tales como la 

monarquía y la oligarquía" (Bobbio, 2008: 36).  

La Democracia no implica solamente un sistema de gobierno en el cual a 

través del voto se eligen representantes, la Democracia implica también 

libertad, igualdad y sistemas de participación. 

Hacia 1912 se sanciona en nuestro país la Ley 8.871 conocida como Ley 

Sáenz Peña que estableció el voto universal, secreto y obligatorio lo cual 

amplió los derechos políticos de la sociedad y a su vez aportó a la 

democratización, puesto que permitió que quien votara pudiera decidir 

libremente. Hasta ese momento prevalecía el fraude y el soborno.  

Si bien el voto era de carácter universal abarcaba el universo de 

hombres, fue hacia 1947 que María Eva Duarte de Perón tuvo poder de 

decisión en la sanción de la ley 13.010 que promovía el voto femenino. Y fue 

en 1951 cuando las mujeres votaron en elecciones nacionales en nuestro país 

por primera vez. El derecho al voto femenino significó una lucha llevada 

adelante por muchas mujeres, logrando ampliar la ciudadanía y fortalecer la 

Democracia. 

   Actualmente en Argentina la Democracia se caracteriza por ser 

representativa puesto que un grupo de personas elegidos por el pueblo toman 

decisiones en representación del interés de la sociedad civil.  

Para lograr que se democraticen determinados espacios y sobre todo 

espacios públicos, se hace sumamente necesario que la Democracia se vaya 
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la de los años treinta, la función positiva del Estado no sólo debe impedir, sino 

también que debe promover. 

 El derecho a la educación se considera como el "derecho fin" y el 

derecho de enseñar es un "derecho medio", resultando éste un medio para 

alcanzar el primero. 

 Así, el derecho de enseñar constituye sólo una forma específica de otro 

derecho genérico que es el derecho de trabajar y, también, que lleva implícito 

el derecho de los docentes a la libre expresión de sus ideas. Además, por otra 

parte, configura la expresión de una función del Estado: el Estado docente. 

 A diferencia de una educación reservada solo para las clases 

dominantes, en este periodo el derecho fin es el derecho a la educación, es el 

derecho esencial, entendiendo que éste garantiza al hombre al desarrollo de la 

personalidad por medio de la educación, la adquisición de los conocimientos 

científicos y técnicos que corresponden a la época en que vive y al 

desenvolvimiento de sus aptitudes vocacionales para lograr sus máximas 

potencialidades en beneficio de la sociedad.  

 El derecho a la educación se expresa en términos de la escolaridad que 

debería recibir toda la población, de la siguiente manera: 

- Garantizar un mínimo de instrucción (primaria, elemental o fundamental). Este 

mínimo es considerada como un deber de las personas y una obligación del 

Estado asegurarlo, a través del requisito de crear y sostener un servicio público 

gratuito al alcance de todos para que puedan cumplir con la obligatoriedad, ya 

sean niños, jóvenes y adultos. 

- Generalizar la formación técnica y profesional. 

- Ampliar el acceso a los estudios superiores. 
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individual, reproduciendo de esta manera la lógica del mercado, hacia un 

sistema educativo que vuelve a posar la mirada y reposicionar a la educación 

como derecho social, haciendo hincapié en la inclusión de los niños y 

especialmente en los jóvenes, no solo dentro del sistema educativo, sino que lo 

considera como mecanismo de integración e inserción social. 

 El viejo pero aún vigente modelo provoco y lo continúa haciendo, la 

sensación de ajenidad que experimentan los jóvenes de sectores 

desfavorecidos, a partir del desarrollo de diferentes prácticas institucionalizadas 

de resistencia que generan como desenlace, situaciones de deserción escolar.  

 Por este motivo creemos que la comunidad educativa se encuentra hoy 

en un momento en el cual las practicas inspiradas en el viejo paradigma entran 

en  contradicción a partir del año 2006, donde comienza a configurarse un 

nuevo perfil de escuela, la cual le abre las puertas a jóvenes que hace no 

muchos años se encontraban excluidos. Esto abre la posibilidad y 

principalmente el desafío de comenzar a pensar una nueva escuela que tienda 

a desarrollar practicas superadoras que propicien la permanencia de los 

jóvenes dentro del sistema educativo. 

Tensiones entre familia y escuela 

 Creemos y consideramos que todos estamos de acuerdo cuando 

decimos que la familia constituye un factor de importancia tanto para los niños 

como para los jóvenes, en donde por medio de su acompañamiento, 

contención y enseñanza genera el ámbito propicio para la construcción de su 

subjetividad en su camino hacia la vida adulta. 

Podríamos decir, utilizando las palabras de Bronfenbrenner (1987), que las 

condiciones del macrosistema inciden de manera importante en las del 



¿Que ves, Que ves cuando los ves? 

TESIS DE GRADO AÑO 2013 
 

28 
 

las redes afectivas de los alumnos, partiendo de la suposición de que éstas 

continúa siendo la misma que fueron moldeadas bajo los cánones de la 

modernidad. 

 Estas modificaciones que fue adquiriendo el sistema familiar provoca como 

menciona Siede (2005), que muchas veces los docentes hagan referencia a que los 

padres no se "ocupan" de la escolaridad de sus hijos y presentada así la situación, 

genera desde mi perspectiva, que se clausuren otros modos de repensar las 

relación, el vínculo entre familias y escuelas. (pag.2) 

 Si planteamos como situación que una familia en la cual, tanto el padre como 

la madre desarrollan una jornada laboral extensa, no pudiendo de esta manera 

cumplir con todas las tareas y actividades que la escuela espera que haga ¿es una 

familia desinteresada por la educación e sus hijos? Consideramos que esta familia 

con los recursos que cuenta se está ocupando de la escolaridad de su hijo, 

seguramente de una forma diferente a lo que espera la escuela. En palabras de 

Siede(2005): 

  �³�&�U�H�R���T�X�H���O�D�V���I�D�P�L�O�L�D�V���Q�R���Sueden responder en el modo en que respondían 

en otro momento, y que las escuelas vivimos eso como una pérdida, como un 

déficit, en lugar de verlo como un cambio. Décadas atrás había menos mujeres 

ocupando puestos de trabajo, sobre todo de los sectores medios. Ahora están 

ocupando puestos de trabajo y entonces no están en la casa con la leche servida 

�H�V�S�H�U�D�Q�G�R���D���O�R�V���F�K�L�F�R�V���S�D�U�D���F�X�D�Q�G�R���Y�X�H�O�Y�H�Q���G�H���O�D���H�V�F�X�H�O�D�´�����S�i�J�������� 

 Por este motivo entendemos que es necesario re-significar el vínculo entre 

escuela y familia permitiendo aliviar las tenciones entre éstas y lograr de esta 

manera, una mayor comprensión y empatía de las situaciones que se presentan 
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CAPITULO IV 

Escuela media y c ontexto social complejo  

 Al ocuparnos en este trabajo de las escuelas del nivel secundario, 

ubicadas en barrios alejados de nuestra ciudad y caracterizados éstos por un 

contexto social crítico, entendemos que dicha situación social a la que 

hacemos referencia y por la que son atravesadas estas instituciones, ha 

provocado una reconfiguración de las características y de la dinámica de los 

barrios humildes. 

 A partir de la obligatoriedad del nivel secundario, la escuela pública vio 

su matrícula aumentar significativamente respecto de años anteriores, de esta 

manera hoy recibe la cuarta o quinta generación de alumnos quienes en su 

mayoría vieron a los integrantes de su familia (padres, tíos, hermanos) y a su 

red afectiva extensa sufrirla consecuencia de la falta de trabajo o la inserción 

precarizada en el mercado de laboral, como también haberse desarrollado 

como persona bajo un clima familiar desfavorable; ser víctima de violencia 

física y/o psicológica intrafamiliar, trabajar de pequeño, convivir con la droga, 

etc.  

 Es por ello tomamos de la autora Violeta Núñez (2003),  quien hace 

referencia al sujeto de la educación y su posibilidad de ocupar un lugar en la 

estructura  social para lo cual la autora considera que la actividad social que 

realiza una persona le otorga un lugar u otro (lugar de mando/lugar de 

subordinado), ocupar uno u otro lugar modifica decididamente lo que se supone 

y se espera de uno, esta cuestión es definida por ella como: "El lugar que se le 

asigna al sujeto se define socialmente".(García Molina, J. 2003 pág. 4) 
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cotidiana marcada por el peso de lo local, las relaciones cara a cara, la dilución 

de lo privado, la laxitud de las fronteras tradicionales de familia, no son meros 

datos contextuales, por lo que la juventud estando rodeada por  situaciones de 

manifiesta desigualdad como las que venimos desarrollando y describiendo, 

hace que los jóvenes se encuentren vivenciando situaciones violentas ya sea 

estas, físicas como simbólicas. Es así que la mayoría de los jóvenes que 

crecen en estos barrios no encuentran ni vislumbran un proyecto de vida a 

seguir, haciendo que se presente difuso su futuro como adultos, no 

encontrando visibilidad, como tampoco un espacio en donde poder canalizar  

sus intereses y capacidades.- (Silvia Duschatzky 2008 pág.25-26) 

 La trama socio-cultural por la cual se configuran  los barrios se funda en 

la idea de proximidad: Solidaridades y rivalidades que se agudiza en un 

contexto de progresiva exclusión social reforzando la  tendencia a la 

referencialidad interna. La relación de  estos barrios con la sociedad global vía 

el trabajo, los consumos culturales, la comunicación y la institución pública se 

ve progresivamente quebrada. Los efectos de esta fisura se advierten en la 

dominancia de las relaciones locales materializada en interacciones empáticas 

(solidaridades) o excluyentes (rivalidades). 

Nuevos perfiles de los alumnos 

 Los alumno/as al ingresar a la escuela dejan en la puerta de entrada su 

condición de jóvenes, a quienes podemos caracterizar como una categoría 

constituida por la cultura pero que tiene una base material vinculada con la 

edad y por tal motivo adquieren un modo particular de estar y concebir el 

mundo. (Para Mario Margulis y Marcelo Urres 2008) 
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Para poder hacer efectiva la inclusión de estos estudiantes en el sistema 

educativo, creemos que debemos apelar a la comprensión de su subjetividad, 

con el objetivo de llegar al logro de puntos de acuerdo entre las políticas 

educativas, las condiciones de vida de los jóvenes, sus expectativas y las 

estrategias de la institución escolar. Todo ellos tomando como punto de partida 

la realidad por la que se encuentran atravesados como sujetos, como también 

la manera en que ésta se configura. 

 En este punto la escuela se presenta como un actor de importancia y de 

referencia territorial a través de la cual se entrecruzan la política educativa, la 

trayectoria y expectativas de los alumnos, pudiendo alentar  la autonomía que 

los jóvenes tienen en esta etapa de su vida respecto de la elección de su futuro 

mediato. Los jóvenes a lo largo de la historia han sido conceptualizados de 

múltiples manera, como menciona en su trabajo Philippe Ariès (1987) donde 

describe que a partir del siglo XVI son configuradas las subjetividades de los 

niños desde la categoría de infancia, entendida ésta como construcción social. 

  Es así que a partir de los años noventa y con la complicidad de los 

medios de comunicación fueron asociados los jóvenes a episodios de violencia; 

miradas que también fueron trasladadas al ámbito educativo. Todo ello como 

consecuencia  de la situación por la que se encontraba pasando el país en su 

conjunto, donde nos encontramos altos porcentajes de exclusión social, 

violencia institucional, inseguridad, etc. a raíz de las políticas de saqueo 

generadas por los organismos internacionales de crédito (FMI BID), junto con la 

complicidad del Estado. La profundización de esta situación social va dejando 

como secuelas un aparato productivo desestructurado y flexibilizado con la 
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jóvenes alteran su rol de tal, por el de alumno, siendo esta categoría también 

una construcción histórica que ha sufrido modificaciones. 

 Hoy mientras que el Estado promueve pasar de la escuela secundaria 

del privilegio a la de la obligatoriedad, los docentes manifiestan que se sienten 

frente a alumnos con características diferentes a aquellas que institucionalizó la 

escolaridad moderna: respetuosos, obedientes y atentos. Respecto de ello 

algunos trabajos sostienen que efectivamente se han transformado las 

representaciones sociales de los jóvenes en el rol de alumnos que tiene por 

efecto nuevos modos de habitar la escuela (Duschatzky  y Corea, 2003; Jaume 

Funes, 1998; Guerrero 2001; Antelo y Abramowski, 1999). Pareciera que todo 

indica que los estudiantes han comenzado a retirar algunas prácticas del molde 

del alumno típico de la modernidad. (Castillo Octavio 2004 pag. 3) 

 Este proceso de transformación de las representaciones y prácticas de 

la cultura estudiantil se debe a un declive de la eficacia simbólica de la escuela 

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

los jóvenes aquel alumno de la modernidad.(Castillo Octavio 2004 pág. 3) 

Abordando los procesos de enseñanza que con la massmediatización de la 

cultura la definición moderna de infancia y adolescencia como niñez y juventud 

escolarizada han estallado. La escuela ya no es el ámbito exclusivo de 

transmisión de saberes y constitución de subjetividad e identidades.(Castillo 

Octavio 2004 pág. 4) 

 El ingreso masivo a la escolaridad media produce escuelas para pobres 

que sin embargo conservan los objetivos y códigos de origen propios de clase 

media. En este sentido, la problemática del encuentro/desencuentro entre 

cultura escolar y cultura juvenil estaría dado, en un primer momento, por una 
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 Como lo menciona en su trabajo de tesis la Lic. García Maria Cristina 

(2011), existe una tendencia en el sistema educativo de anticipar los límites 

respecto a los alcances de la trayectoria social y educativa de los sujetos y 

grupo sociales. El sistema educativo entendió históricamente que el ingreso a 

la educación secundaria solo estaba destinado para aquellos alumnos que 

habían tenido un recorrido pedagógico sin fracturas. De no concretarse dicho 

logro, se orientaba a los alumnos a continuar en los Centro de formación 

�3�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�����³�V�L���Q�R���V�L�U�Y�H���S�D�U�D���H�V�W�X�G�L�D�U���T�X�H���D�S�U�H�Q�G�D���X�Q���R�I�L�F�L�R�´�����H�Q���H�V�W�H���G�L�V�F�X�U�V�R��

de cristalizaba la reproducción de las desigualdades sociales en desigualdades 

individuales y naturales y que se presentan como parte de una lógica 

inevitable. 

 A partir de ello se pueden plantear tres perspectivas que pueden incidir 

en la trayectoria de los alumnos: 

 La primera se pude explicar desde una perspectiva individual. Desde 

ésta la interpretación del fracaso de los niños y jóvenes que no aprendían en 

los ritmos y de las formas que esperaba la escuela era que sujetos con  

problemas. Las dificultades de aprendizaje son responsabilidad de los mismos. 

Repiten y fracasan en la escuela porque no aprendieron lo suficiente, porque 

no se alcanzaron los logros indicados según el curriculum. 

 La segunda presenta una perspectiva ambientalista�����³�(�Q���O�R�V���D�x�R�V���������V�H��

produjo un importante cambio en relación con la problemática, estudios e 

investigaciones dieron cuenta de la estrecha relación entre desventaja escolar 

y desventaja social, con la recuperación de la democracia la mirada comenzó a 
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como categoría histórico social, son consecuencia de una construcción 

social.(García M. Cristina 2011 Educación. en Adultos y Formación Laboral en 

el Partido de Gral. Pueyrredón, Tesis de Grado, UNMDP. Pág. 38). 

. 
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       La primera socialización por la que el individuo atraviesa en la niñez y por 

medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. El segundo momento es 

el que hace referencia a las relaciones secundarias o de socialización 

secundaria, entendida por los autores como:�³�F�X�D�O�T�X�L�H�U proceso posterior que 

induce al individuo ya socializado, a nuevos sectores del mundo objetivo de su 

sociedad (escuela y otras instituciones) escuela y socialización 

secundaria(pag.164).Es a través de esta interacción que el individuo inicia el 

camino por el cual va adquirir conciencia de pertenencia, conformando así, una 

identidad socio-cultural en la cual el hombre encuentra una forma de lenguaje, 

como también una singular manera de relacionarse, una visión particular del 

mundo que lo circunda, en definitiva, una identidad socio-cultural determinada 

pero no acabada, ya que la incorporación de nuevos códigos culturales por 

medio de renovados procesos de socialización, provocan un continuum en la 

constitución de esa identidad. En palabras de Alcira Argumedo (2004), ésta se 

da "�D�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �X�Q�� �I�H�Q�y�P�H�Q�R�� �³�E�L�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�D�O�´�� ���S������������es 

decir, la identidad cultural se encuentra conformada por un componente social 

y otro individual  que se retroalimentan, transformando los diferentes elementos 

que lo constituyen". Por este motivo la autora, hace referencia a que: 

 El hombre es en esencia  un ser social identificado, con distintas 

instancias de pertenencia: familia, clan, tribu, clases sociales, etc. Y continua, 

los diversos componentes culturales (el habla, las formas de alimentación, los 

valores, las pautas de relación  y todos aquellos aspectos que definen a la 

cultural como subjetividad, es decir, portada y dinamizada por determinados 

sujetos sociales), conforman elementos de la identidad social que son 

inescindibles del ser humano. En tanto ser social identificado, el hombre se 
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de pares, de amigos y docentes, etc. Estos encuentros lo que posibilitara es 

arreglar lo averiado, lo sufriente, es decir, si hay otro que sostiene que apoya, 

ese otro se podrá convertir en un generador por vía intersubjetiva de 

oportunidades, de proyectos, etc. 

Representaciones sociales y Práctica docente 

 Para poder adentrarnos y comenzar a desarrollar esta parte del capítulo, 

creemos que debemos  entender en primera instancia que el docente es un 

sujeto histórico atravesado a lo largo de su historia por diferentes estímulos, 

percepciones, enseñanzas, ideologías, etc. Por este motivo el docente puede 

concebir la realidad social y escolar desde un nivel objetivo y otro subjetivo, es 

decir que puede llevar adelante una comprensión dialéctica de la realidad 

social como institucional a partir del binomio individuo - sociedad ya que al 

hablar de individuo y sociedad lo estamos haciendo de manera conjunta,  

debido a que las partes se constituyen mutuamente, es así, que en esta 

relación se ponen en juego no solamente la trayectoria especifica promedio de  

la cual se desarrolló la personalidad que califica al individuo como agentes 

competentes, sino también, las coyunturas históricas sociales concretas, que 

crean los límites y posibilidades de resolución en cuanto a la manutención de 

un orden determinado como a su cambio gradual. 

 Como venimos mencionando las representaciones se van configurando 

y reconfigurando desde la constitución como personas al igual que durante su 

formación profesional, como también, a medida que adquiere experiencia 

pedagógica, en la interacción con otros docentes, a través de ser receptores de 

los mensajes  que los medios masivos de información envían, como también,  
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profesional, en donde el grado de conciencia que el maestro tiene respecto de 

sus representaciones, como dice Guiddens (1984), éstas pueden manifestarse 

�G�H�� �G�R�V�� �I�R�U�P�D�V�� �H�Q�� �O�D�� �F�R�Q�F�L�H�Q�F�L�D�� �G�H�� �O�R�V�� �V�X�M�H�W�R�V���� �³�/�D��conciencia discursiva y la 

práctica. El primero hace referencia a la capacidad de dar expresión verbal a 

las cosas. Si se interroga al sujeto este puede dar cuenta de lo que hace como 

también dar una explicación de porqué actúa de cierto modo. Respecto del 

segundo nivel tiene la capacidad distintiva de permanecer de un modo tácito. El 

autor plantea que la diferencia entre la conciencia práctica como discursiva no 

es extremadamente rígida, sino por el contrario, ésta puede ser alterada por 

varios aspectos de la socialización de los agentes y por experiencia de  

aprendizaje. 

 La conciencia discursiva se encuentra estructurada bajo la lógica 

discursiva por lo tanto es reflexiva u estructurada, en cambio la práctica, está 

vinculada al nivel del inconsciente, del sentido común. Una serie de 

investigaciones sobre el conocimiento que pone en juego el docente en su 

práctica cotidiana, permite suponer que las representaciones de estos sobre 

sus alumnos, son en gran medida parte del saber práctico. (C. Kaplan 2007 

pág. 45-46-80) 
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 En los siguientes años estuvieron caracterizados por una conflictiva 

social la cual se profundiza cada año, donde las instituciones educativas 

funcionaban como caja de resonancia de lo acontecido en la sociedad. Esto 

provocó un aumentó en el ausentismo e los alumnos, mayor deserción escolar, 

repitencia. Ante esta problemáticas se desarrollaron por medio del 

financiamiento de organismos internacionales políticas compensatorias las 

cuales no cumplieron su objetivo de evitar exclusión escolar. (García M. 

Cristina Educación en Adultos y Formación Laboral en el Partido de Gral. 

Pueyrredón, Tesis de Grado, UNMDP. Pág. 42)   

 A partir del año 2003, la psicología comunitaria enmarcada en una 

política de inclusión total y educación para todos se propone: 

- Reducir el ausentismo y el abandono escolar. 

- Garantizar buenas trayectorias escolares por aporte de los alumnos. 

 Respecto del concepto de educación lo define, a partir de entender la 

educación desde la elevación de su calidad y con acceso a todos los jóvenes, 

esto es partiendo de las diferencias como punto constructor, a diferencia de la 

escuela moderna cuyo objetivo era de homogeneización y unificación. 

 Respecto de la metodología de intervención se proponía un trabajo en 

red, desde la escuela incorporando la participación de la familiar y de la 

comunidad barrial, con el objetivo de lograr o remover en caso de ser 

necesarios los obstáculos, generando la posibilidad de avanzar en los procesos 

de aprendizaje. 
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-Promover el trabajo en red con otras instituciones en la comunidad y la zona, 

con la dependencia provincial y nacional para garantizar en ingreso, 

permanencia y el aprendizaje de los niños y de las niñas, como de los 

adolescentes y adultos en la escuela. 

- Aportar a la articulación intra e interinstitucional con el fin de crear vínculos y 

espacios de corresponsabilidad que optimicen recursos y generen propuestas 

favorecedoras del aprendizaje de los alumnos/as tratando de promover 

acuerdos. 

-Elaborar propuestas superadoras a las problemáticas del ausentismo, el 

desgranamiento y el abandono escolar, reemplazando las prácticas focalizadas 

por abordajes comunitarios que comprometen el esfuerzo de todos los actores 

de la comunidad educativa. 

El Rol de Trabajo Social en el nivel secundario 

 En relación al marco descripto anteriormente desde la profesión de 

Trabajo Social en el ámbito educativo se plantea como rol el de pensar y 

desarrollar  estrategias de intervención, con el objetivo de fortalecer y 

consolidar el trabajo en redes sociales que permitan viabilizar la articulación 

con políticas sociales. 

 Así pues las intervenciones en el ámbito comunitario tienen por finalidad 

convocar a los diferentes actores a participar tanto en las problemáticas 

educativas como también barriales y planificar en conjunto, diferentes 

estrategias de abordaje que permitan alcanzar el objetivo planteado. Es decir la 

práctica del trabajo social también se desarrollara con una doble mirada que 

interactúa y se retroalimenta, una quizás orientada a contribuir al desarrollo 
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CAPITULO VII 

Abordaje metodológico  

Metodología de análisis 

 Esta investigación se enmarca dentro del grupo de los estudios 

descriptivos los cuales definen los hechos como son observados y donde no 

hay manipulación de variables, estas se observan y se describen tal como se 

presentan en su ambiente natural. De esta forma se trabajó con un abordaje 

metodológico cualitativo para posibilitar la construcción de elucidación del 

objeto a investigar. 

 En este trabajo utilizaremos las herramientas referentes a la 

investigación cualitativa como la investigación participativa, la cual se refiere a 

un estudio que surge a partir de un problema que se origina en la misma 

comunidad, con el objeto de que en la búsqueda de la solución se mejore las 

prácticas de las personas involucradas.  

 Este trabajo toma como categoría de análisis  a los docentes de sexto 

año de escuela secundaria. Se desarrolla de manera transversal por realizarse 

en un lapso de tiempo corto. Por ser éste un estudio de un grupos pequeños, 

desarrollaremos un análisis de tipo cualitativos.  

 Se partió de considerar el campo de la educación secundaria como 

configuración en el que se plasman políticas públicas, tradiciones disciplinarias, 

practicas institucionales y de los distintos actores y diferentes posicionamientos 

ideológicos. 

 Como proceso anterior a la recolección y análisis de los datos, se 

efectúo una amplia revisión bibliográfica. 
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-Alternativas formativas. 

-Medio de Comunicación. 

-Influencia Docente. 

-Autoridad. 

 

 El sentido fue interrogar aquellas miradas que anticipan destinos 

sociales o laborales inevitables, como así también indagar qué impacto tienen 

estas anticipaciones en la consolidación de prácticas y discursos 

estigmatizantes sobre su subjetividad. Creemos necesario tornar visibles 

ciertos rasgos que se van visualizando en el contexto escolar atravesados a 

partir de los condicionantes estructurales de la pobreza. 
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CAPITULO VIII  

Análisis de los  resultados  

           El presente instrumento  indaga las representaciones sociales que 

tienen los  docentes de educación secundaria acerca del destino social y 

educativo de los alumnos socializados en contextos de pobreza y desigualdad 

social. 

             Para ello se seleccionaron una serie de categorías que intentan captar 

las representaciones presentes en el imaginario docente, tales como: familia; 

escuela/conocimiento; trabajo, participación; sociabilidad y futuro, relación con 

las nuevas tecnologías, comunicación. 

 A través de la administración de una entrevista semi-estructurada se 

intenta indagar respecto de la mirada que tienen los docentes que desarrollan 

su práctica en contextos complejos desde los aspectos pedagógicos  y sociales 

del Partido de Gral. Pueyrredón, durante el año 2013. El sentido es entender 

cómo funcionan los discursos y las generalidades elaboradas a partir de las 

representaciones de los docentes y cómo las mismas direccionan las prácticas 

cotidianas. 

 Las respuestas expresan un des - dibujamiento de  las particularidades y 

complejidades del universo juvenil, optando por las respuestas simples 

respecto a las prácticas y que devienen en la justificación  de posibilidades e 

imposibilidades de los alumnos de manera acrítica depositando las mismas en  

causales individuales y /o familiares. 
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 Abordar cómo ven los docentes el   futuro de sus alumnos tiene como 

propósito entender sus posicionamientos en tanto responsables de la formación 

de los mismos y si alcanzan a advertir de que son  potencialmente  actores con 

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

 Para ello resulta necesario conocer cuáles el peso que le asignan a los 

capitales sociales  y culturales de sus alumnos como variables determinantes o 

no de su proyección a futuro.  

 En cuanto a la categoría trabajo, si el progreso es sinónimo de trabajo 

estable, si consideran  a sus alumnos  como parte de un colectivo específico 

que  les dé para una trayectoria laboral ligada al trabajo manual para los 

varones y al trabajo doméstico a las mujeres(crianza de niños y tareas 

domésticas al interior del propio hogar). 

  Si  son críticos o indiferentes al pensar que la escuela  tendría que dar  

una orientación más específica con respecto a la articulación con el mundo 

laboral o evalúan que como institución esta responsabilidad los excede.  

 En cuanto a la continuidad de un trayecto formativo de carácter terciario 

o universitario la idea es entender qué confianza proyectan en sus alumnos en 

relación a la continuidad de su trayectoria educativa formal. 

  A continuación se presentan los resultados de las  respuestas recabadas 

en la investigación efectuada: 
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REPRESENTACIONES DE LOS DOCENTES RESPECTO A LO QUE 

�&�2�1�6�,�'�(�5�$�1���6�(�5���³�8�1���%�8�(�1���$�/�8�0�1�2�  ́

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

reúne atributos tales como demostrar interés, prestar atención. Uno de ellos 

�H�[�S�U�H�V�D���³�H�V���D�T�X�H�O���T�X�H���S�R�Q�H���L�Q�W�H�U�p�V���D�X�Q�T�X�H���Q�R���O�H���L�Q�W�H�U�H�V�H���O�D���P�D�W�H�U�L�D�´�����+�D�F�L�H�Q�G�R��

una clara alusión al concepto de alumno de la escuela de la modernidad, 

debiendo ser el docente el eje de atención y por tal motivo se identifica como 

mal alumno a la conducta desviada, en la cual su punto de atención no es el 

docente. 

ACTITUD DEL DOCENTE ANTE LAS DIFICULTADES  DE SUS ALUMNOS. 

 En las escuelas donde se llevaros acabo las entrevistas solo una de 

ellas no contaba con EOE, por tal motivo ante esta pregunta, respondieron que 

en primera instancia el docente le planteaba la situación al preceptor y este 

llevaba la situación al director/a. articulaba directamente con el equipo 

profesional, como también con la dirección y el algunos casos la problemática 

era trabajada por todos los actores de la institución. 

OBLIGATOREIDAD DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD SECUNDARIO. 

 Si bien la mayor parte de los docentes acuerdan con la obligatoriedad de 

la escuela media creyendo como una necesidad que todos los jóvenes tengan 

el derecho a la educación. De igual manera plantean que esta ley manifiesta 

una paradoja legal, al expresar que la obligatoriedad implica presencia 

sistemática, señalando también que actualmente es muy dificultoso por las 
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 En cuanto a la posibilidad de establecer una  comunicación más cercana 

con sus alumnos, ante la solicitud de tratar un tema personal, expresan que lo 

derivan a la dirección de la escuela o EOE. 

 En lo que todos los docentes coinciden es que el vínculo con los o el 

alumnos difícilmente trascienda lo que dure el módulo de enseñanza, y esta 

relación se enmarca principalmente en el cumplimiento de las normas de la 

materia, es decir que el alumno pueda cumplir con la terea, que entregue los 

�W�U�D�E�D�M�R�V���� �T�X�H�� �G�H�� �O�R�V�� �H�[�i�P�H�Q�H�V�� �H�W�F���� �(�V�� �V�H�� �H�[�S�U�H�V�D�� �F�X�D�Q�G�R�� �G�L�F�H�Q�� �³�\�R�� �W�H�Q�J�R�� �X�Q��

�P�y�G�X�O�R���G�R�V���Y�H�F�H�V���S�R�U���V�H�P�D�Q�D���\���G�H�V�S�X�p�V���P�H���Y�R�\�´ 

PARTICIPACION 

 Respecto a los ámbitos de socialización hay una fuerte identificación con 

las comunidades religiosas. Los espacios deportivos también son señalados 

como importantes, sobre todo en el caso de los alumnos varones a partir de la 

participación en torneos intercolegiales, juegos evita, etc. 

 Pero quien tiene mayor influencia y donde la gran mayoría de los 

jóvenes participan es en las redes sociales. 

REDES SOCIALES 

 En relación al impacto de las redes sociales, la totalidad de los docentes 

entrevistados, consideran que tienen  una fuerte incidencia en la conducta de 

los jóvenes, en la sociabilidad y en la integración de estos. 
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POSIBILIDAD DE INSERCION LABORAL 

 Respecto a las posibilidades de inserción laboral los docentes estiman, 

que la mayoría de los jóvenes continuaran con la actividad laboral de su padre 

o grupo familiar de pertenencia, uno de los motivos principales responde a que 

los contactos con que cuentan los alumnos son acotados y sólo se 

circunscriben al territorio barrial. 

En relación a las mujeres la mayoría de los docentes imaginan a un pequeño 

número de alumnas insertas en el marcado laboral. 

PROYECCION A FUTURO (DIEZ AÑOS). 

 Asumen en la mayoría de los casos que resulta aventurado hacer una 

proyección a tan largo tiempo. Pero creen que la mayoría  de estos jóvenes se 

podrá insertar en el mercado de trabajo desde la capacitación en oficio, 

principalmente heredado de su padre o familiar cercano. 

 Lo interesante es que una minoría estima que las mujeres podrán 

alcanzar una titularización de nivel terciario  o universitario, aunque un gran 

número de mujeres posiblemente reproduzca la actividad doméstica, (ama de 

casa, cuidado de niños, por ej.). Algunas de las anticipaciones son el destino 

en las fuerzas de seguridad, en el área de servicios (camareras) o amas de 

casa. 
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 En menor medida algunos docentes estiman que están capacitados para 

atender algunas problemáticas, pero en los casos de mayor complejidad 

asumen que es necesario efectuar una derivación a otros actores 

institucionales o comunitarios. 

ALTERNATIVAS FORMATIVAS 

 No ofrecen respuesta ante la pregunta de qué otros formatos formativos 

se deberían implementar. No tienen en consideración otras variables que 

excedan a los dispositivos tradicionales. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Todos estiman que representan una fuerte influencia en las conductas 

adolescentes, Sólo algunos utilizan sus mensajes para construir actividades al 

entender que representa un desafío interesante para la tarea pedagógica poder 

entender el discursos de los medios y utilizar elementos para mediatizar 

contenidos. Allí encuentran nuevos  sentidos para enriquecer la tarea  docente. 

INFLUENCIA DEL DOCENTE 

 La totalidad de los docentes coinciden que pueden influir de manera 

positiva en la conducta de los jóvenes, siendo esta búsqueda lo que guía su 

práctica docente, demostrando clara conciencia del rol que pueden cumplir 

frente a un grupo de alumnos. 
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CAPITULO IX 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 En las escuelas, en los márgenes, en territorios marcados por el 

resquebrajamiento de las instituciones sociales y fracturas de las 

organizaciones familiares, es que nos preguntamos ¿Qué es lo ven los 

docentes en sus alumnos y como imaginan la relación de estos con su futuro 

en la vida adulta? 

 En primer lugar debemos decir que el imaginario que tienen los docentes 

del nivel secundario respecto del destino social de los estudiantes se ha ido 

configurando a  través de la historia del sentido común construida por mitos, 

creencias y pre-nociones, en definitiva ideología social.  

 Se puede deducir de los discursos de los entrevistados una mirada de 

escuela propia de la modernidad viéndose reflejado en las respuestas que 

definen  el concepto de lo que considera un buen o mal. 

 Otra de las interpretaciones de los resultados obtenidos al preguntarles 

como imaginan a sus alumnos transcurridos diez años de haber egresado de la 

escuela secundaria, estos responden que entienden que la mayoría de ellos 

reproducirá la vida que llevan sus padres, realización de un oficio para la 

varones y el desarrollo de la actividad domestica para la mujeres. Anticipan 

como dificultosa la posibilidad de acceder a una carrera universitaria o terciaria, 

hecho que empobrece la posibilidad de  alentarlos en la continuidad de su 

trayecto formativo. Al mismo tiempo denuncian que existe una autopercepción 

de los alumnos que genera, que no se planteara la continuidad formativa como 

alternativa de inserción social. 
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 En consonancia con la evaluación que venimos desarrollando, adhiero al 

concepto de anti-destino que desarrolla  la autora Violeta Núñez (2003), al 

hacer referencia a la oportunidad que tienen los jóvenes de torcer el rumbo, 

modificar ese destino que le es asignado por la posición social que ocupa, a 

partir como menciona la autora, de la generación y puesta en marcha de 

prácticas superadoras que puedan interpelar al alumno, la familia, el barrio, la 

escuela y al docente. Prácticas que requieren de la voluntad de los docentes 

como de la comunidad educativa y barrial, teniendo como un primer desafío el 

despojo de los actores intervinientes de los prejuicios que llevan a la 

anticipación cometiendo la injustica de encasillar el futuro de los estudiantes.  

Esto amplía su significado cuando a partir del años 2006 el sistema educativo 

en general y la escuela secundaria en particular ha podido recuperar los 

símbolos que ponen a la educación como un derecho humano, re-significando 

y presentándose como una institución proveedora de derechos que posibilita el 

inicio del camino del progreso social. Es decir, para estos jóvenes participar de 

la cultura escolar implica además de un quiebre en su racionalidad cotidiana, 

apropiarse de los códigos necesarios para dialogar con el mundo. (C. Kaplan 

Pag.82) 

 Por ello es que entendemos que la escuela debería generar y promover 

los espacios para que los jóvenes puedan vivirlo como instancia fundacional de 

una nueva sociabilidad, marcada por la posibilidad de simbolizar las diferencias 

y despojarlas del tono amenazador. Debiendo la escuela ser la fuente principal 

de socialización, donde los chicos no solo debieran compartir la jornada 

escolar, sino también la vida fuera de la escuela (cumpleaños, salidas a bailar, 

reuniones, etc.) creando un nosotros particular dentro del universo juvenil del 
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ENCUESTA  DOCENTE 

Datos del Docente: 

Sexo:                                       Edad:          

Título:                                      Expedido por:                  Año de egreso:     Otros 

títulos: 

Área:                                       Cantidad de Horas 

Antigüedad en el sistema:            En la institución: 

Recorrido docente;                    Sector público:             Privado:                 

Ambos:            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Escuela:  

Lugar:                        Características del barrio:             Servicios: 

Nivel o Modalidad:                                                         Cantidad de alumnos:                        

Características socio/demográficas: de la matrícula: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Educación  

-Cuál es la posición que sus alumnos asumen ante el conocimiento: 

interés/curiosidad apatía/indiferencia: 

-Sí lo que prima para Ud. es la indiferencia/apatía a que factores los atribuye. 

-Para Ud. existen brechas en la relación docente/alumno originados por: 

a)Diferencias entre la cultura escolar y el contexto de origen: 

b) El abismo entre las culturas tecnológicas que portan los alumnos y la oferta 

docente: 

c) En los diferentes modos de comunicación:                    d) Otros: 

¿Cuál cree que son los tópicos de interés que tienen sus alumnos? 
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Amigos:   trabajo:    estudio:   cultura:   deporte: redes sociales:  

 Partidos Políticos:        Sindicatos:          Iglesias: ONGs: 

Cuál cree que es el impacto de las redes sociales en; 

La conducta de los jóvenes:             La sociabilidad:               La participación: 

Discriminación: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trabaj o 

-Cree que la educación media en la Argentina orienta, informa y forma para el 

trabajo. 

-Ud. cree que la inserción laboral de los futuros egresados varía de acuerdo al 

nivel o modalidad, calidad de la formación y  origen social. 

¿Qué posibilidades de inserción les ve a sus alumnos? 

¿Qué aspiraciones cree que tienen? 

¿Observa en sus alumnos una disciplina del trabajo entendida como 

organización de dedicación al estudio, uso eficiente del tiempo libre y 

proyección a futuro? 

-Asocian el progreso social y personal con:       

a) Con trabajo estable:            b) la continuidad de estudios en el sistema 

formal: 

c) Con otras capacitaciones:     c) con la constitución de una familia: 

¿Cómo imagina las actividades tendrán sus alumnos dentro de 10 años? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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¿Cuál cree que es su influencia  sobre la conducta de sus alumnos? 

¿Qué es para Ud. la autoridad? 
























































